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En este trabajo nos proponemos revisar uno de los sucesos trascendentales
que repercutieron sobre la cultura del Imperio Romano, produciendo modi
ficaciones sustantivas en todos los ordenes de su vida, y de tan pronunciada
magnitud, que incluso se consolido como sustrato medular del imaginario
medieval, en general, y de su literatura, en particular. Ese acontecimiento,
de dinamica progresion temporal, es la paulatina infiltracion del cristia
nismo, cuya actividad culmina con la conquista del poder politico - obser
vando principios que seguira ejercitando hasta en tiempos de absoluta hege
monia -, y su relacion con la cultura oficial.

Noes descabellado considerar que la penetracion del cristianismo en la lite
ratura romana haya comenzado en y con su autor mas importante: Virgilio.
No nos referimos particularmente a la problernatica bucolica IV (cuya lectura
cristiana podria haber tenido una intencionalidad politica por parte de Cons
tantino),' sino a una nueva concepcion de vida que Virgilio transmite en el
aliento general de su obra. No obstante seamos conscientes de que mucho es
paralelismo entre etica cristiana y etica virgiliana, tambien es cierto que exis
ten coincidencias por demas significativas en aspectos y temas sensibles para
el cristianismo, sin que olvidemos algunas semejanzas puntuales.f Si, segun

1 En un apendice a la Vita Conslaniini de Eusebio de Cesarea iEusebius Werke, en GSC
7, ed. Ivar A. Heikel [Leipzig, 1902], 1:181-92) se reproduce el discurso del emperador a la
Santa Asamblea (Oralio), durante el viernes santo de 313, glosando la egloga IV en griego.
La literatura mesianica existia en Roma desde la Republica y habria persistido durante el
Imperio, fuere 0 no la bucolica IV escrita con esa intencion: sobre este punto y la nueva
tendencia moral que refleja Virgilio, vease Timothy D. Barnes, Constantine and Eusebius
(Cambridge, 1981), 73-76; Pierre Paul Courcelle, "Les exegeses chretiennes de la quatrieme
Eglogue", Revue des etudes anciennes 59 (1957): 294-319; Stephen Benko, "Virgil's Forth
Eclogue in Christian Interpretation", Aufslieg und Niedergang der romischen Welt, Teil II
(1980), 31.1:646-705; P. Veyne, La Societe romaine (Paris, 1991), XXXIX-XL; 90-94;
120-30; Sabine MacCormack, The Shadows of Poetry: Vergil in the Mind ofAugustine (Ber
keley and Los Angeles, 1998), 22-31; John R. Curran, Pagan City and Christian Capital:
Rome in the Fourth Century (Oxford, 2000), 70-115.

Este trabajo ha sido posible gracias ados subsidios para investigacion, otorgados por la
Universidad Nacional del Sur, PGI 24/1136, Y por la Agencia Nacional para la Ciencia y la
Tecnologia, PICT 2007 n" 01525.

2 Muchas son las coincidencias conceptuales. En las Bucolicas, por ejemplo, para el tema
de la edad de oro, vease Isaias 11:6 y 65:25, y B. 4.21-22; 5.60-61. En Georqicas, el poder
que otorga Dios al hombre, segun el Salmo 8:7-8: 1tcXv't'cx U1t€'t'cx~CXC; U1tOKcX't'{t) 't'WV 1toawv
cxtrrou, 1tp6~cx't'cx KCXf. ~6cxc; 1tcXO"CXC;, E't'L a€ KCXf. 't'eX K~VYJ 't'ou 1tEaLOU (LXX); omnia subiecisti
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opnuon unarume, en la obra de Virgilio se verifica una tendencia espiritual
consistente en rescatar toda la cultura de su pasado, por 10 tanto, y en primer
lugar, no debio ser ajeno a sus intereses el conocimiento de la Biblia de los
Setenta, traducida al griego a fines del siglo III a. C.3

Par otra parte, errariamos si pensaramos que Virgilio rescata esa cultura
del pasado con avidez anticuaria, para asentarla como registro historico,
demostrando excelencia de conocimientos esclerotizados. Al estilo del alejan
drinismo, Virgilio recompone y vivifica el pasado, que - asi se desprenderia
de su obra - encubiertamente opera en el presente, modelando el ritmo
animico del romano de su tiempo. Sus preguntas retoricas reflejan encontra
dos sentimientos colectivos, como aquella que devela la perplejidad de sus
conternporaneos ante la naturaleza y propositos de la divinidad (Aen. 1.11):
tantaene animis caelestibus irae? Incertidumbre crucial que se extiende, tam
bien, no solo a la religion tradicional, sino a otras formulaciones recientes,
como la de Lucrecio, cuyo ideal de hombre consiste en lograr una vida digna
de dioses durante la existencia terrenal (3.322): ut nil impediai dignam dis
degere vitam. Sin embargo, 10 que mas debe haber seducido a los cristianos
es la interiorizacion espiritual con que Virgilio (buen discipulo de Lucrecio y
de la filosofia helenistica) caracteriza a los personajes paradigmaticos de sus
obras (pastores como Menalcas, labriegos como Coricio, jefes como Eneas,
para citar solo un ejemplo de cada una). En su progresion creadora, la
Eneida marca, sin dudas, el punto mas alto de sus concepciones morales, al
tiempo que se erige como la obra mas contrastante con respecto a las cos
tumbres vigentes en su tiempo; poco despues, entre otros ejemplos, Amores y
Satyricdn denuncian la generalizacion de conductas licenciosas, que en la
obra de Catulo aparecen restringidas a un grupo social reducido. Sea como

sub pedibus eius oves et boves unioersas insuper et pecora campi (VUL) y el que provee el
conocimiento al hombre G. 2.490-92: felix, qui potuit rerum cognoscere causas, I atque metus
omnis et inexorabile fatum I subiecit pedibus strepitumque Acherontis auari (cf. Lucrecio,
1.78-79: quare reliqio pedibus subiecta uicissim I opteritur, nos exaequat victoria caelo).
Con respecto al pasaje dedicado al viejo Coricio, donde consigna que es el primero en reco
ger los frutos por su dedicacion y empefto, G. 4.134: primus vere rosam atque autumno car
pere poma, es interesante su paralelismo con 2 Tim. 2:6: laborantem agricolam oportet
primum de fructibus accipere. Vease el trabajo de Susanne Daub, "Vergil und die Bibel als
verschrankte Pratexte - ein poetisches Experiment", Rheinisches Museum [ur Philologie
146 (2003): 85-102.

3 Sobre eI particular, ademas de la famosa cita de Donato en su Vita Vergilii: inter cetera
studia medicinae quoque ac maxime mathematicae operam dedit, vease la reconstruccion de
vida, estudios, obra en Pierre Grimal, Virgilio 0 el segundo nacimiento de Roma, (Buenos
Aires, 1987), y, especialmente, el minucioso informe de Nicholas Horsfall, Virgilio: l'epopea
in alambicco (Napoli, 1991), 29-53. Sobre la fecha de traduccion de la Septuaginta, vease
Manuel Fernandez Galiano, "Veinte Aftos de Critica Textual de la Biblia Griega", Estudios
Cldsicos 2 (1951): 57-72, en 64-65.
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fuere, el sistema educativo, construido por la cultura helenistica y perfeccio
nado por la romana, transmitio y preserve una idiosincrasia colectiva y un
perfil de individuo homogeneos, En ese contexto, el cristianismo representa
un choque de culturas y, obviamente, de arquetipos y de objetivos ideol6gi
cos vitales.

Las primeras reacciones que suscitaron los cristianos en la sociedad
romana no fueron favorables. Los testimonios de escritores de inicios del
Imperio Romano evidencian el estupor producido en el poder vigente por sus
comportamientos y sus creencias, poder que, como el de cualquier tiempo,
temia practicas extrafias a sus costumbres bajo sospecha de sedicion."
Tacite, Plinio el Joven y Marco Aurelio comentan que la conducta de los
cristianos los habia vuelto aborrecibles para los romanos desde antes de
Neron, quien vio la oportunidad de atribuirles el incendio de Roma (afio
64), perseguirlos y torturarlos." Si bien no parece que los cristianos tuvieran
la intencion de conquistar el poder politico durante este periodo, los recelos
de subversion no eran errados. Cuando san Agustin sentencia Crede ut inte-

4 Amplia informacion al respecto en Robert Louis Wilken, The Christians as the Romans
Saw Them (New Haven, 1984).

5 Tac. Ann. 15.44: ergo abolendo rumori Nero subdidit reos et quaesitissimis poenis adfeeit,
quos per {lagitia invisos vulgus Christianos appellabat. auctor nominis eius Christus Tiberio
imperitante per proeuratorem Pontium Pilatum supplieio adfectus erat; repressaque in praesens
exitiabilis superstitio rursum erumpebat, non modo per I udaeam, originem eius mali, sed per
urbem etiam, quo euncta undique atroeia aut pudenda eon{luunt eelebranturque. igitur primum
correpti qui fatebantur, deinde indieio eorum multitudo ingens haud proinde in erimine ineen
dii quam odio humani generis conuicii sunt. Sobre el parraf'o, diversas y no excluyentes opi
niones en Jean Bayet, Histoire politique et psyehologique de la religion romaine (Paris,
19692

) , 266; E. R. Dodds, Paganos y Cristianos en una Epoca de Angustia (Madrid, 1975),
147; Mircea Eliade, Historia de las Creeneias y de las Ideas Religiosas. De Gautama Buda al
Triunfo del Cristianismo, 4 vols. (Madrid, 1979), 2:357-58. En una carta escrita alrededor
del 110 a Trajano, comenta Plinio el Joven, Ep. 10.96.3-4, 8, 9: Neque enim dubitabam,
qualecumque essei quod fatereniur, pertinaeiam eerie el in{lexibilem obslinationem debere
puniri. Fuerunt alii similis amentiae, quos, quia eives Romani erant, adnotavi in urbem remit
tendos .... Nihil aliud inveni quam superstitionem pravam et immodieam .... Neque ciui
tates tan tum, sed vieos etiam atque agros superstitionis istius eontagio pervagata est. Poco
despues, encontramos el informe de Marco Aurelio, M ed. 11.3-5: aLoc €a't'Lv ~ ~UX~ ~ E't'OL
floC;, €~V ~a"YJ &7toAu6'YivOCL a€Yl 't'OU aWfJ.OC't'oe;, (xocL] ~'t'OL a~E:a6'YivocL ~ aXE:aoca6'YivocL~ aufJ.
fLE:rVocL. 't'O ae: E't'OLfJ.OV 't'OU't'O LVOC &1tO taLx'Yie; XpLaE:COe; EPX"YJ't'OCL, fJ.~ xoc't'~ ~LA~V 7tOCP~'t'OC~LV we;
OL XpLa't'LocvoL, &AA~ AE:AoYLafJ.€VCOe; XOCL aE:fJ.v&e; XOCL wa't'E: XOCf. OCAAOV 7tE:LaOCL, &'t'pocy~acoe;.

Sobre esta frase, Carlos Garcia Gual, "El Crepusculo de la Filosofia Pagana: las Meditacio
nes de Marco Aurelio", La Conversion de Roma. Cristianismo y Paganismo, eds. Jose Maria
Candau, Fernado Gasco, Antonio Ramirez de Verger (Madrid, 1990), 19, comenta: "La
actitud cristiana ante el martirio no tenia nada en comun con la serena preparacion a
morir bien, sin quejas, al modo estoico. La palabra con que Marco Aurelio se refiere a los
cristianos, parataxis, indica solo rebeldia y desobediencia, aludiendo al espiritu contumaz e
ilogico con que muchos miembros de la secta arrostraban el trance".
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lligas,6 el edificio de la logica antigua presiente su extincion (a diferencia de
la pagana, la razon cristina es sobrenatural y, por 10 tanto, suprarracional).
La novedad, sin embargo, solo esta en la sintesis de la Iormulacion: Tertu
liano habia anticipado, por 10 menos dos siglos antes, semejante enunciado
en una declaracion de principios de tono intencionalmente epico:

Proelium est nobis, quod provocamur ad tribunalia, ut illic sub discrimine
capitis pro veritate certemus. Victoria est autem, pro quo certaveris, obti
nere. Ea victoria habet, et gloriam placendi Deo, et praedam vivendi in
aeternum ... ergo vincimus, cum occidimur." Apol. 50.2-3.

Esta concepcion no merecio expresiones aisladas de parte de algunos pen
sadores cristianos, fue eje de un programa de codigos, aprendidos y reitera
dos, que cada uno de sus escritores hizo circular en sus obras." Su finalidad
consistio en infiltrar y terminar impregnando todos los resquicios de la idio
sincrasia pagana, hasta producir su completa transforrnacion espiritual. La
respuesta poco inteligente del gobierno imperial acelero el proceso; creyo
que, como habia sucedido hasta entonces con ese pueblo romano sin fe cierta
en sus agotadas divinidades, el empleo de la fuerza seria recurso suficiente.
En verdad, no supo recordar el poderio transformador de una fe sincera y
cometio un error de consecuencias imprevisibles: obligo a los cristianos a
pelear para sobrevivir. En la contienda, los cristianos difundieron su fe y sus
ideas; sus perseguidores colaboraron en la conquista de adeptos, pues, a par
tir del siglo III, dos hechos, al menos, favorecieron su consolidacion y expan
sion: por un lado, muchos romanos no cristianos se sintieron, gracias a los
abusos de los poderosos, extranjeros en su patria:" por el otro, frente alliber-

6 El parrafo dice (Ser. 43.4): Dicit mihi homo: Intelligam, ut credam; ego ei respondeo:
Crede ut intelligas. Remate del tema, en la maxima de Juan Escoto Erigena, s. IX,
(PL 122:284D): Nisi credideritis non intelligetis, y luego en el lema que san Anselmo de
Cantorbery (s. XI), partiendo de la formula {ides quaerens intellectum, coloca en su Proslo
gium (PL 158:227C): neque enim quaero intelligere ut credam, sed credo ut intelligam.

7 El recurso de la inversion logica era consciente; asi 10 explica Prudencio, Perisl.
10.941-45:

dubitasne verti posse naturae statum
cui facta forma est, qualis esset primitus?
Hanc nempe factor vertere, ut libet, potest,
positasque leges texere ac retexere,
linguam loquella ne ministram postulet.

8 Bastante despues, san Jeronimo recomienda el mismo procedimiento, Ep. 60.14: aliud
vivere moriturum, aliud mori victurum. Ille moriturus ex gloria est; iste moritur semper ad
gloriam; porque no es otra cosa que seguir los pasos de Cristo, Ep. 75.1: ideoque et mortuus
est, ut mors illius morte moreretur.

9 Vease el estado de situacion que describe Geza Alf'oldy, H istoria Social de Roma
(Madrid, 1987), 214-18 y 272-80. Thomas S. Burns, Rome and the Barbarians, 100 B. C.
A. D. 400 (Baltimore, 2003), 314, consigna que, desde Diocleciano, "Within Roman society
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tinaje generalizado, se acentuo una corriente de ascetismo de raiz rornana.!"
Los cristianos, paradojicamente, eran considerados "barbaros". El apelativo
con que se identificaban (christianus < Xp~cr't'~~'V6~) tenia un sonido extrafio
para los paganos; su lenguaje, Beno de palabras incomprensibles y plagadas
de garrafales vicios, sus costumbres y rituales eran percibidos como propios
de gentes barbaras y Ioraneas." Ante semejantes diferencias, los cristianos
debieron encontrar puntos de coincidencia con sus interlocutores, un proceso
en el que se volvieron ecumenicos y construyeron una paideia capaz de sus
tituir la pagana, base de la resistencia cultural, pues toda paideia incluye un
ideal de cultura de la que el hombre y la sociedad son conscientes y partici
pes. En suma, se integraron en la sociedad romana sin perder sus caracteris
ticas esenciales, con el proposito de socavarla desde dentro, apropiandose de
su constitucion medular, durante un proceso en el que se fueron sintiendo y
terminaron convirtiendose en sus naturales sucesores.

Tertuliano (ca. 16o-ca. 240), el primero de los grandes apologistas cristia
nos, advirtio ra pidamente las insuficiencias y orfandades que su creencia
presentaba en varios frentes. Si bien contaban con un libro canonico (aun
que en traducciones parciales al latin), si bien estaban adiestrados en el
empleo de la palabra, en convicciones de una fuerza inquebrantable y en
un inagotable servicio misionero, carecian, sin embargo, casi por completo,
de literatura y la administracion de la ensefianza se encontraba en manos de
un estado que transmitia una cultura contraria a sus intereses. En tiempos
de Constantino, cuando comienzan a participar del gobierno, carecen de
maestros que puedan ser entendidos por paganos educados en la ensefianza
clasica. No obstante, ese sistema de ensefianza les habia proporcionado un
arma que aprovecharian al maximo: todos los resortes del discurso retorico,
cuya finalidad es la persuasion. Ante semejante escenario, Tertuliano pro
nuncia una pregunta trascendental, relacionada con la escuela, la pedagogia,
el subconsciente, la encrucijada espiritual de los cristianos frente a si mismos

there was a progressive division of the population into the haves and the have-nots, char
acteristically referred to in Roman law, even that edited under later barbarian kings, as
the honestiores (those with honors, that is, the office-holding families) and the humiliores,
those without, the humble".

10 Vease Karen Jo Torjesen, "Social and Historical Setting: Christianity as Culture Cri
tique", The Cambridge History ofEarly Christian Literature, eds. Frances M. Young, Lewis
Ayres, Andrew Louth (Cambridge, 2004), 193.

11 Respectivamente, Tertuliano, Apol. 3.3: barbarum sonat; y Arnobio, Adv. nat., 1.59:
barbarismis ... et vitiorum deformitate pollutae; 2.6: voces barbaras; 2.66: barbaros ritus pere
grinosque. Mas tardiamente, Amiano Marcelino (22.5.4), indica que el emperador Juliano
los consideraba como un grupo lleno de disensiones y de caracteristicas bestiales (bestiales)
para los hombres e incluso para si mismos (sibi feralibus plerisque Christianorum). Vease S.
E. Antonova, "Barbarians and the Empire-Wide Spread of Christianity", The Spread of
Christianity in the First Four Centuries, ed. William V. Harris (Leiden, 2005), 69-85.
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y a sus discipulos (De idolatr. 10.4): Quomodo repudiamus saecularia studia,
sine quibus divina non possunt? Sin duda, adernas de reconocer el papel de la
cultura profana como propedeutica de los estudios divinos, habla de ense
fianza, pero sobre todo se refiere a la literatura pagana, la que el mismo
habia aprendido en la escuela, la que habia construido el imaginario vigente
en su tiempo, la unica que existia, y se refiere al dilema que esa arraigada
literatura les producia cuando intentaban ensefiar los textos de la fe cris
tiana. Como bien 10 sefialo Jean Claude Fredouille, la tension se plantea
entre dos terminos conceptuales de una misma operacion: aprender y ense
fiar 0, segun subyace en la pregunta de Tertuliano con respecto a la litera
tura pagana: discere, non docere. Esta formula dialectica es desarrollada,
poco tiempo despues, por san Jeronimo en una de sus epistolas (70), donde,
con profusion de ejemplos, recomienda aprender la literatura pagana (su
retorica, en especial), para usarla disimuladamente (dissimulandum, 70.6.5)
segun las finalidades del cristianismo.P

Aceptar el sistema de educacion clasica no significa que los cristianos
deban aceptar la cultura que esa educacion construia de acuerdo con sus
necesidades y finalidades. Con sencillez y claridad Tertuliano expuso el con
flicto al que se enfrentaban; luego de reiterar la pregunta formulada (quo
modo repudiamus ... ?) y sentenciando sobre la importancia de la literatura
en la Iormacion de un individuo (cum instrumentum sit ad omnem vitam litte
ratura?), arguye (De idolatr. 10.5-7):

Fideles magis discere quam docere litteras capit; diversa est enim ratio dis
cendi et docendi. Si fidelis litteras doceat, insertas idolorum praedicationes
sine dubio, dum docet, commendat, dum tradit, affirmat, dum commemorat,
testimonium dicit. . . . Tanto autem facilius est litteras non docere quam
non discere, quanto et reliqua scholarum de publicis ac propriis sollemnitati
bus inquinamenta facilius discipulus fidelis non adibit quam magister non
frequentabit.

En una nueva pregunta Tertuliano ahonda su preocupacion (De praescr.
7.9): quid ergo Athenis et Hierosolymis? Quid accademiae et eclessiae? quid hae-

12 Jean Claude Fredouille, Tertullien et fa conversion de fa culture antique (Paris, 1972),
418-23. La frase de Tertuliano remata una reflexion mas amplia: Scimus dici posse: si
docere litteras dei seruis non licet, etiam nee discere licebit, et, quomodo quis institueretur ad
prudentiam interim humana vel ad quemcumque sensum vel actum, cum instrumentum sit ad
omnem vitam litteratura? Quomodo repudiamus saecularia studia, sine quibus diuina non pos
sunt? Para el contrapunto de esta frase con el edicto de Juliano sobre la ensefianza, en 362,
vease Valerio Ugenti, "Tertulliano, Giuliano e l'insegnamento delle lettere classiche",
Rudiae 155/5 (1993): 155-59, en 158-59. Similar preocupacion en Lactancio, Diu. inst.
5.1-2. Vease Ann Mohr, "Jerome, Virgil, and the Captive Maiden: The Attitude of Jerome
to Classical Literature", Texts and Culture in Late Antiquity: Inheritance, Authority, and
Change, ed. J. H. D. Scourfield (Swansea, 2007), 299-322, en 307.
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relicis el christianis?, marcando nitidas diferencias entre paganos y cristianos.
Un siglo despues, el espiritu de ambas interrogaciones fue recogido por san
Jeronimo (Ep. 22.54.29): quid tacit cum psalterio Horatius? cum evangeliis
Maro? cum apostolo Cicero?, destacando los nombres de los autores mas
admirados y temidos para el proyecto de conversion pedagogica, cada uno
segun los generos de los que se habian constituido en modelos a imitar y que
el cristianismo queria ocupar con preeminencia. De todos ellos, Virgilio era a
quien, explicita 0 implicitamente, profesaban rendida devocion hasta en sus
rechazos, tanto si 10 conocian de primera mano, como por una tradicion
deformada."

La interpretacion de la obra del poeta romano se habia diversificado
desde su aparicion; a los estudios que le dedicaron los criticos antiguos,
como Servio, se sumaron los de los cristianos, quienes, como san Agustin
en particular, para explicar las Escrituras recurrieron a la alegoria, recurso
de la retorica pagana. Equiparar los evangelios con Virgilio es una ecuacion
cuyos terminos se oponen sobre la base de textos que, partiendo del plano
de un genero literario - el de la epica - sumamente apreciado por su rela
cion con la identidad y destino de los pueblos en que surge y a los que

13 Segun Justo L. Gonzalez, "Athens and Jerusalem Revisited: Reason and Authority in
Tertullian", Church History 43 (1974): 17-25, en 22-24, Atenas y Jerusalen son simbolos
que remiten a razon y fe; esta opinion habia sido adelantada por Werner Jaeger, Cristia
nismo Primitivo y Paideia Griega, trad. Elsa Cecilia Frost (Mexico, 19652

) , 53. Segun
Peter Iver Kaufman, "Tertullian on Heresy, History, and the Reappropiation of Revela
tion", Church History 60 (1991): 167-79, en 171, tambien podria relacionar, contrastiva
mente, las fabulas del paganismo y los evangelios. Y, obviamente, refieren a la
contaminacion que la paideia griega producia en la ensefianza de temas cristianos; vease
Frances M. Young, "Christian Teaching", The Cambridge History of Early Christian Litera
ture, 474. Para Tertuliano, el padre de la herejia parece ser la filosofia (De praescr. 7.3):
Ipsae denique haereses a philosophia subornantur. Sus temores no eran antojadizos, pues
conocio mejor que muchos de su generacion el repertorio de la literatura clasica; vease
Timothy D. Barnes, Tertullian: A Historical and Literary Study (Oxford, 1985), 196-206.
San Agustin, en sus Confessiones, 1.13, se lamenta por haber perdido el tiempo leyendo a
Virgilio en su juventud, despues de repasar minuciosamente el canto 4 de la Eneida. La
Eneida, sobre todo, sera objeto de critica recurrente - y cita - a 10 largo de su Civitas
Dei, no solo porque era la obra mas y mejor conocida por los romanos, sino porque alIi se
encontraban los dioses paganos, interactuando con el destino de Eneas y los restantes per
sonajes; el conocimiento de la Eneida, entonces, conllevaba el de una religion que los cris
tianos se esforzaban por erradicar de la conciencia del pueblo. Vease el registro de citas
virgilianas en Pierre Paul Courcelle y Jeanne Courcelle, Lecieurs patens et lecieurs chreiiens
de I'Eneide, 2 vols. (Paris, 1984). Henri-Irenee Marrou, Hisloria de la Educacion en la Anti
qiiedad, trad. Jose Ramon Mayo (Buenos Aires, 19702

) , 390-97, revisa el problema en sus
aspectos extremos, desde el rechazo hasta la aceptacion de la cultura pagana por parte de
los cristianos, y Magali Coumert, Origines des peuples. Les recits du haut Moyen Age occi
dental (550-850) (Paris, 2007), 267-78, recorre los grados de conocimiento que, desde el
siglo IV, hubo de la obra de Virgilio a proposito de la caida de Troya.
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representa, tarnbien exceden el plano de la mera literatura para proyectarse
sobre el de la herrneneutica. Esa retorica interrogacion de san Jeronimo
parece rebasar el ambito literario para inscribirse en una polemica ideolo
gica, cuyo extremo opuesto esta representado por juicios vertidos hacia bas
tante tiempo (el de Marcial, renovado por los de Macrobio en el siglo IV),
valorando la Eneida como un poema sagrado.!"

Tales interrogaciones retoricas cobraron vida en la obra del mayor poeta
cristiano de la Tardia Antigiiedad; Prudencio ejemplifico muy concreta
mente la division de conciencia, 0 razon escindida, de esa contienda epica
que afectaba a los habitantes del Imperio desde hacia mas de un siglo, en
un pasaje memorable del Peristephanon (5.213-16):

ventum ad palestram gloriae,
spes certat et crudelitas,
luetamen aneeps eonserunt
hine martyr, illinc carnifex."

La recordacion de la lucha de un martir en la arena es tan solo lectura
liminar del pasaje. La palestra es tambien simbolo del Imperio Romano,
donde se libra el combate entre los que defienden la nueva fe al precio de
sus vidas (tal el sentido que adquiere entre los cristianos martyr < f.L~P't'u~)

y sus verdugos paganos.
Converso, como todos los cristianos de estos primeros tiempos, Tertuliano

proponia reformar la lengua pagana para que fuera vehiculo de expresion de
la nueva Ie," introduciendo terminos, relevantes para el cristianismo, de los
que el latin carecia (v.g. baptizare), modificando el significado de otros (v.g.
redemptor) y produciendo, hasta donde y siempre que se pudiere, una inte
leccion cristiana de la literatura y de la historia paganas (operaciones cono
cidas, respectivamente, como interpretatio christiana y "providencialismo").'?

14 Marcial, 7.58.5: sacra cothurnati non attigit ante Maronis; 8.56.3: ingenium sacri miraris
desse M aronis. Igualmente, hablando de la Eneida, consigna Macrobio, 1.24.13: sed nos,
quos crassa Minerva dedecet, non patiamur abstrusa esse adgta sacri poematis, sed arcanorum
sensuum investigato aditu dociorum cultu celebranda praebeamus reclusa penetralia. Vease
Ernst Robert Curtius, Literatura Europea y Edad Media Latina, trade Margit Frenk Ala
torre y Antonio Alatorre (Mexico, 1955), 628-30, y Benjamin Goldlust, "Religion et culture
dans Ie dernier banquet paten des lettres latines, les Saturnales de Macrobe", Bulletin de
I'Association Guillaume Bude 2 (2007): 147-73, en 169-73.

15 Vease Ruben Florio, Trans{ormaciones del Heroe g el Viaje Heroico en el Peristephanon
de Prudencio (Bahia Blanca, 2001), 63-65, 174-79.

16 Catherine M. Chin, Grammar and Christianity in the Late Roman World (Philadelphia,
2008), 1, consigna la tesis de su trabajo: "how the teaching of language in late antiquity
shaped the ability of late ancient readers and writers to have concepts that we call reli
gious".

17 EI providencialismo historico, que habia expuesto Origenes en su Contra Celsum
(2.30), dando a entender que el Imperio Romano es la causa final, penetra en Occidente
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Un siglo despues, Lactancio recornendara utilizar la retorica pagana para
defender apropiadamente la verdad cristiana."

La pregunta de Tertuliano debe haber producido debate en las filas cris
tianas y consecuente revision del problema; sus repercusiones pueden obser
varse en, al menos, tres expresiones casi simultaneas, disimiles y complemen
tarias, y un inesperado apendice, Este ultimo, el menos relevante, desacredi
tado por los autores cristianos, llego de la mana de una cristiana ferviente,
Proba, quien, convencida del cristianismo disimulado de Virgilio, rearticulo
la obra del poeta romano, escogiendo hemistiquios que concluyo con otros
de su cosecha, hasta componer un centon en alabanza a Cristo: Cento Vergi
lianus de Laudibus Chrislil? Un poco antes hemos sefialado como esta inter
pretacion podria estar relacionada con una perspectiva hermeneutica pero de
signo pagano, representada por Macrobio.

En la misma epoca, Ausonio, con su Cento Nuptialis, sin proponerse la
finalidad de rebatir a Proba, dernostro que la interpretacion de la escritora
era insuficiente, y que, sometida al arte combinatorio, en la obra de Virgilio
podia estar disimulado, antes que un sentido de moral cristiana, uno total-

con san Ambrosio, Psalm. XLV, 21 (PL 14:1143B): Hoc autem eo profecit [desde la funda
cion de Roma hasta la llegada del cristianismo], ut reete per totum orbem aposloli mitieren
tur, dicente Domino Iesu: Euntes docete omnes gentes. Prudencio, san Agustin y Paulo Orosio
cristianizan la historia, atribuyendo el surgimiento y desarrollo del Imperio Romano a la
Providencia; vease Christoph Markschies, Estrueturas del Cristianismo Antiguo, trade Jose
Antonio Padilla Villate (Madrid, 2002), 26-28. San Agustin (Exp. inch. in Ep. ad Rom., PL
35:2089) ve la anticipacion del cristianismo en la bucolica IV de Virgilio.

18 Div. inst. 1.1.10: Multum tamen nobis exercitatio ilia fietarum litium contulit, ut nunc
maiore copia et facultate dicendi causam veritatis peroremus: quae licet possit sine eloquentia
defendi, ut est a muftis saepe defensa; tamen claritale ac nitore sermonis illustranda et quodam
modo disserenda est, ut potentius in animos inf1uat et vi sua instrueta, et luce oration is ornata.
La preocupacion de Lactancio se basaba en que los escritos de los cristianos habian sido
criticados por su estilo poco elaborado; las criticas habrian recaido, en particular, sobre las
versiones antiguas de las Escrituras, como sefiala en Diu. inst. 5.1.15.

19 EI empleo del centon con esta finalidad no fue bien visto por los escritores cristianos;
san Jeronimo, Ep. 53.7: puerilia sunt haec et circulatorum ludo similia. Unas lineas antes
habia descalificado a todos los que se dedicaban a ese tipo de escritura: hanc [scripturarum
ars] garrula anus, hanc delirus senex, hanc soloecista verbosus, hanc universi praesumunt, lace
rant, docent, antequam discant. alii addueto supercilio grandia verba trutinantes inter mulier
culas de sacris litieris philosophantur, alii discunt - pro pudor! - a feminis, quod viros
doceant, et, ne parum hoc sit, quadam facilitate verborum, immo audacia disserunt ali is, quod
ipsi non intellegunt. Tertuliano, De praescr. 39.3-6, ya habia descalificado este tipo de jue
gos literarios. Vease R. P. H. Green, "Proba's Cento: Its Date, Purpose and Reception",
Classical Quarterly 45/2 (1995): 551-63, en 554-60, y Scott McGill, Virgil Recomposed. The
Mythological and Secular Centos in Antiquity (Oxford, 2005), 1-30. Dennis E. Trout, "Latin
Christian Epics of Late Antiquity", A Companion to Ancient Epic, ed. John Miles Foley
(Oxford, 2005), 553, rescata el acierto de Proba: "to show that Virgil had, in fact, 'sang
of Christ's sacred gifts (pia munera)"'.
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mente refiido con la nueva fee La tecnica, por cierto, sin mas finalidad que
la literaria, habia sido adelantada por Petronio en su Saiqricon, pocos afios
despues de la aparicion de la Eneida, comenzando con el recurso de rearti
cular la obra de Virgilio con nuevos y disimiles significados, procedimiento
que suele denominarse membra disiecta Aeneidos?"

Gayo Aquilino Juvenco, en cambio, cornprendio que el cristianismo tenia
un heroe y una gesta heroica, pero carecia de un poema que los representara
en el espiritu de su comunidad. Escasa repercusion popular tuvo su intento
por componer una epica cristiana, narrando los evangelios en hexametros,
En el prologo de su Evangeliorum libri quattuor no puede sino reconocer que
compite con los modelos del paganismo, las obras de Homero y de Virgilio,
pero afiade que confia superarlos, pues aquellos estaban ahitos de falsedades,
en tanto su gesta refiere, sin atisbo de engafio (falsi sine crimine), la hazafia
de Cristo, fuente de vida para la humanidad (Christi vitalia qesias?' Mas alla
de sus dotes poeticas y de que solo fue apreciado por los escritores de su Ie,
debe reconocersele que mostro el camino para construir una literatura cris
tiana capaz de reemplazar la pagana: en pueblos de tradicion oral (la Eneida
era recitada en el teatro, segun refiere san Agustin)22 el camino hacia la fija-

20 Basta con acudir al pasaje de Satyricdn 129.1-132.11. Vease Ruben Florio, "Litera
tura e Historia en la Tardia Antiguedad, Rupturas, continuidades, conexiones", Anuario
del Centro de Estudios Historicos "Prof. Carlos S. A. Segreti" 7/2007 (2008): 147-78, en
161-62.

21 Gai Vetii Aquilinus Juvencus Evangeliorum libri quatiuor, ed. Johannes Hvemer,
CSEL 24 (Viena, 1891), praef. 6-10, 15-20:

sed lamen innumeros homines sublimia facia
et virtutis honos in tempora longa frequentant,
adcumulant quorum famam laudesque poetae.
hos celsi cantus, Smyrnae de fonte (luentes,
illos Minciadae celebrat dulcedo Maron is.

Quod si tam longam meruerunl carmina famam,
quae veierum gesiis hominum mendacia nectunt,
nobis certa fides aeternae in saecula laudis
inmortale decus tribuet meritumque rependet.
nam mihi carmen eril Christi vitalia gesta
divinum populis falsi sine crimine donum.

Vease el exhaustivo estudio de R. P. H. Green, Latin Epics of the New Testament: Juven
cus, Sedulius, Arator (Oxford, 2006), 1-134. En cuanto al recurso de adaptacion de la
memoria virgiliana a la ideologia cristiana de Juvenco, 0 interpretatio christiana, para la
que el simbolo encarnado por Roma fue de suma importancia, vease Michael Roberts,
"Vergil and the Gospels: The Evangeliorum libri IV of Juvencus", Romane Memento: Vergil
in the Fourth Century, ed. Roger Rees (London, 2004), 49-50.

22 Virgilio volvia a ser el autor mas inquietante para los intelectuales cristianos de la
Tardia Antiguedad; san Agustin, Sere 241.5: exhorruit quidam auctor ipsorum, cui demon
strabatur, uel qui inducebat apud inferos demonstrantem patrem filio suo. nostis enim hoc
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cion por memoria de cualquier tema incursionaba en el ritmo poetico como
soporte de su expresion. San Ambrosio no hace sino recoger el legado
pagano cuando recuerda, a proposito de los himnos y los salmos cristianos,
el valor del canto, In ps. 118.7.25: quae cantantur melius nostris adhaerent
sensibus, pues, por su mediacion, se aprende sine labore y se conserva en la
memoria cum uoluptaie, segun 10 expone en Psal. 1.9.5: domi psalmus canitur,
{oris recensetur; sine labore percipitur, cum uoluptate seruatur.

Los tres grandes apologistas, Tertuliano, Minucio Felix y Lactancio,
habian transferido las virtudes de los heroes paganos a los martires cristia
nos." Los argumentos, los nombres de los heroes antiguos que citan en sus
obras son los mismos, 10 que revela lectura de autoridad (el viejo genero de
las auctoritates) y continuidad ideologica, practica concreta de la conciencia
de solidaridad que los animaba, sintiendose miembros cofrades unos de
otros. Tan solo se diferencian en la gradacion comparativa. Si Tertuliano
habia comenzado afirmando que, como los paganos, los cristianos tambien
contaban con personas de valor heroico y Minucio Felix los elogiaba en un
pie de igualdad, Lactancio termina colocando a los heroes cristianos por
encima de los paganos." Lactancio va mucho mas lejos, adjudicandole a
Cristo el camino de salvacion que Lucrecio le habia asignado a Epicure."
El pasaje que Lactancio recoge de Lucrecio no consigna el nombre de Epi
curo, quien, en el proemio del libro primero, habia sido descripto como hom
bre mortal y ensalzado por beneficiar a la humanidad (cuando se encontraba
angustiada por aciagas circunstancias historicas y espirituales) con una doc
trina de salvacion, cuyo tenor, desarrollado en el proemio del libro quinto,
privilegiaba el fortalecimiento animico, el rechazo a los vicios y la descalifi
cacion a las deidades de la mitologia antigua, para, finalmente, elevar al
maestro de Samos al rango de divinidad. Tales similitudes pudieron haber
favorecido la operacion de transferencia. Habia comenzado un proceso que

prope omnes atque utinam pauci nossetis pauci nostis in libris, multi in theatris. Tambien, san
Jeronimo, Ep. 21.13.9: at nunc etiam sacerdotes dei omissis evangeliis et prophetis videmus
comoedias legere, amatoria bucolicorum versuum verba cantare, tenere Vergilium et id, quod
in pueris necessitatis est, crimen in se facere voluntatis.

23 Informe sobre los apologistas anteriores a Tertuliano en Richard A. Norris, Jr., "The
Apologists", The Cambridge History of Early Christian Literature (n. 10), 36-44.

24 Vease Herve Inglebert, "Les heros romains, les martyres et les ascetes: les oirtuies et
les preferences politiques chez les auteurs chretiens latins du III e au IVe siecle", Revue des
Etudes Augustiniennes 40 (1994): 305--25.

25 Lactancio, Div. inst. 7.27.5-7: [Pater noster ac Dominus] Ducem misit, qui nobis justi
tiae viam panderet: hunc sequamur omnes; hunc audiamus; huic devotissime pareamus; quo
niam solus, ut ait Lucretius: "Yeridicis hominum purgavit pectora dictis, I Et [inem statuit
cupped in is, atque timoris; I Exposuitque bonum summum, quo tendimus omnes, I Quid [orei;
atque viam monstravit limite parvo, I Qua possemus ad id recto contendere cursu". Vease
Lucrecio, 6.24-28.
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consistio en desmontar la cultura romana para volver a servirla renovada.
Es importante recordar que Lactancio (ca. 25(}-320) escribe en tiempos
favorables a la nueva fe, cuando la religion y el Imperio Hegan a una con
vergencia ideologica, sobre todo por mediacion de Constantino, quien susti
tuye el respaldo a Roma de los antiguos dioses por el del Dios cristiano.?"

San Jeronimo, por su parte, advirtio que, desde hacia tiempo, en la parte
occidental del Imperio, el pueblo no frecuentaba el griego. Si para la iglesia
era vital la difusion y cornprension del mensaje cristiano, no puede resultar
extrafio que, desde el siglo IV, comenzara a impartir la liturgia en latin."
En cuanto a las Escrituras, circulaban versiones parciales, como la Vetus
Italica, no siempre bien confrontadas con las canonicas. Se aboca, entonces,
a la tarea de traducir la Biblia al latin, con suma cautela (pues se trata de
la palabra de Dios), tomando como fuentes los textos de la version griega de
la Septuaginta y de la hebrea." Este hecho historico es todavia hoy de difi
cil evaluaci6n; solo baste decir que, desde entonces, mucho antes de que el
Concilio de Trento (siglo XVI) la declarara "autentica" y hasta no hace
mucho, la Hamada Vulgata fue la version biblica completa de la iglesia cris
tiana, no obstante su circulacion se impusiera lentarnente."

A fines del siglo IV el cristianismo contaba con un intento literario fallido,
una version comprensible, completa y en latin, de las Escrituras, y encendi-

26 Vease Peter Heather, La Caida del Imperio Romano, trad. Tomas Fernandez Auz y
Beatriz Eguibar (Barcelona, 2006), 166, y el trabajo de Timothy D. Barnes, "Lactantius
and Constantine", Journal of Roman Studies 63 (1973): 29-46, en 43-46, y el monumental
de Raymond Van Dam, The Roman Revolution of Constantine (Cambridge, 2008). Intere
sante exegesis, donde compulsa razones politicas, sociales, psicol6gicas y espirituales, ofrece
Paul Veyne, EI Suetio de Constantino (Barcelona, 2008), 81-94.

27 Veanse los trabajos de Christine Mohrmann, "Le probleme de la continuite de la lan
gue Iitteraire", II Passaggio dalf Anlidiitd al Medioevo in Occidente, Settimane di Sudio del
CISAM 9 (Spoleto, 1962): 329-49, en 344; Claudio Morreschini-Enrico Norelli, Histoire de
la litterature chretienne antique grecque et latine 1. De Paul d rere de Constantin (Geneve,
2000), 371, Leonard Robert Palmer, The Latin Language (London, 1954), 181-205, Y Chris
toph Markschies, Estructuras del Cristianismo (n. 17), 19. Al respecto, sigue siendo signifi
cativa la nota de san Agustin, De docir. chr. 2.11.16: ut enim cuique primis fidei temporibus
in manus venit codex graecus, et aliquantulum facultatis sibi utriusque habere videbatur, ausus
est interpretari, y la noticia de Sidonio Apolinar, Carm. 14.2, Apollinaris Sidonii Epistulae
et Carmina, ed. Christian Luetjohann, MGH AA 8 (Berlin, 1887),232-33: musicam et astro
logiam, quae sunt infra arithmeticam consequentia membra philosophiae, nullatenus posse sine
hisce nominibus indicare; quae si quispiam ut Graeca, sicut sunt, et peregrina verba contemp
serit, noverit sibi aut super huiuscemodi artis mentione supersedendum aut nihil omnino aut
eerte non ad assem Latiari lingua hinc posse disserere.

28 Vease Philip B. Rollinson, Classical Theories of Allegory and Christian Culture (Pitts-
burgh, 1981), 29-42.

29 Vease Ezio Franceschini, "La Bibbia e i Padri Nell'Alto Medioevo", II Passaggio
dall'Antiehitd al Medioevo in Oceidente, Settimane di Studio del CISAM 9 (Spoleto, 1962),
299-300.
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das defensas del valor de sus acolitos, No obstante, los cristianos, cuyos
combates se habian librado fisicamente en las calles, contra los soldados del
poder pagano, y se libraban en sus espiritus, contra las propias tentaciones,
carecian todavia de modelos heroicos en ambos campos. Peor aun, en una
comunidad que estaba acostumbrada a escuchar la literatura en el teatro
- como apuntamos mas arriba -, el cristianismo no tenia un poema que
hubiera calado hondamente en la sensibilidad popular, es decir, una gesta
heroica en que se sintiera representada. Los apologistas, al transferir las vir
tudes de los heroes paganos a los martires cristianos, habian sefialado hacia
donde debia orientarse la cristalizacion del nuevo modelo heroico; J uvenco
habia recordado que el soporte ritmico seguia fijando el imaginario colectivo
en la memoria de la comunidad a la que se dirigian los esfuerzos por
implantar esos nuevos modelos heroicos. Prudencio corona la tarea, compo
niendo dos epopeyas llamadas a tener una larga pero, sobre todo, profunda
repercusion, el Peristephanon (himnos epicos en honor de los nuevos heroes,
los martires cristianos) y la Psychomachia (combate alegorico entre Vicios y
Virtudes por la posesion del alma). Para esta nueva epica, cristiana, acudio,
en particular, al autor que ya habia presagiado en sus obras ese espiritu por
venir: Virgilio fue desmontado con minuciosidad y vuelto a servir desde los
valores cristianos. Sus personajes se parecian a los que vivian en cualquier
pueblo y ciudad de la epoca: en el caso de los rnartires, se transformaban en
heroes por un hombre que habia entregado su vida por la salvacion de la
humanidad; en el de las virtudes, sufrian, como Ie sucedia a cualquier ciuda
dana de la epoca, el embate de pasiones perniciosas y accedian al heroismo
gracias a una fuerza interior prodigiosa, la fee

Obviamente, las de Juvenco, san Jeronimo y Prudencio (y Proba) no fue
ron las unicas respuestas a la pregunta de Tertuliano. Hubo otros testimo
nios, complementarios, que intentaron reemplazar todas las piezas de la pai
deia pagana. Entre muchos, deben ser recordados: el de san Jeronimo, De
officiis ministrorum, un texto de etica cristiana cuyo subtexto es el De offi
ciis, de Ciceron, y, sobre todo, el de san Agustin, De doctrina christiana, cuya
finalidad consistio en adaptar la retorica ciasica romana - expuesta por
Ciceron en el Orator - a las necesidades de la predicacion cristiana, no sin
dejar de manifestar su rechazo por la literatura pagana (particularmente, en
el libro cuarto), pues las Letras sagradas presentan todos los modelos de
estilo. No obstante, san Agustin reconoce que los tratados tecnicos de los
paganos son utiles para el estudio de la retorica, indispensable para la for
macion de los oradores cristianos."

30 Vease Maurice Roger, L' enseignement des lettres classiques d'A usone d A lcuin (Hildes
heim, 1968), 135-43, Y Richard Lim, "Augustine, the Grammarians and the Cultural Au
thority of Virgil", Romane Memento, 112-27, y S. MacCormack, The Shadows of Poetry
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Virgilio, cuya estela habia comenzado a brillar en tiempos muy proximos
a los de la Iermentacion del cristianismo, se infiltra en sus programas cultu
rales, al tiempo que les sirve de sustento para la renovacion de los generos al
estilo cristiano, particularmente el de las V itae, relacionado con el de las
hagiografias, 0 el de las passiones, sobre los seguidores de Cristo, torturados
hasta la muerte por no abdicar de la fe, un genero cuya relacion con las
Actas de los Mdrtires y la epica pagana es estrecha." Vidas y pasiones, de
santos y de martires, inundan poco a poco la literatura a partir del siglo IV.
Desde el gobierno de Constantino, que intuyo la importancia del cristia
nismo como nuevo basamento moral de su tiempo y del poder politico, hasta
el de Teodosio I, en que el cristianismo asume un papel central en los desti
nos del Imperio, los restantes generos fueron convirtiendose en difusores de
sus creencias. A este movimiento no fueron ajenas la historia y la filosofia.
En cuanto al pasado, el cristianismo 10 incorporara a su historia como parte
del plan de la Providencia. Prudencio, siguiendo 0 en paralelo con Origenes,
afirmara que Roma llega a ser consciente de si misma y de su papel histo
rico cuando asume su condicion cristiana.P Asi se expresa en dos pasajes de
distintas obras; el primero, Perisi. 2.417-32:

(Tu, Christe) qui sceptra Romae in vertice
rerum locasti, sanciens
mundum Quirinali togae
servire et armis cedere,
ut discrepantum gentium
mores et observantium
linguasque et ingenia et sacra
unis domares legibus!
En omne sub regnum Remi
mortale concessit genus,
idem loquuntur dissoni
ritus, id ipsum sentiunt.
Hoc destinatum, quo magis
ius christiani nominis,

(n. 1), 45-88. En la parte oriental del Imperio, el estudio de la retorica nunca se habia
interrumpido; vease, P. Brown, Power and Persuasion in Late Antiquity: Towards a Chris
tian Empire (Madison, WI, 1992), 35-70.

31 Vease Florio, Transformaciones del Heroe (n. 15),247-306, Y F. Young, "Classical Gen
res in Christian Guise; Christian Genres in Classical Guise", The Cambridge History of Early
Christian Literature (n. 10), 256.

32 Un siglo antes, Origenes, Contra Celsum, 2.30, habia dado a entender que al cristia
nismo, la causa final, se encuentra subordinado el Imperio, la causa material, por donde
aquel difunde su fee Identica idea en Eusebio, Ecclesiastica H istoria, 3.7, quien refiere que
el primero que la ernpleo fue Meliton de Sardes en su Comentario a Daniel, 4.9.206. Muchos
son los autores que reiteran el mismo principio; vease H. Inglebert, "La memoire de l'his
toire de Rome chez les auteurs latins chretiens de 410 a 480", La tnemoire de l'Antiquite
dans rAntiquite tardive et le haut Moyen Age (Paris, 2000), 57-66.
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quodcumque terrarum iacet,
uno inligaret vinculo.

El segundo, C. Symm. 2.655-65:

o clari, salvete, duces, generosa propago
principis invicti, sub quo senium omne renascens
desposui, vidique meam flavescere rursus
canitiem: nam cum mortalia cuncta vetustas
inminuat, mihi longa dies aliud parit aevum,
quae vivendo diu didici contemnere finem.
Nunc, nunc iusta meis reverentia conpetit annis;
nunc merito dicor venerabilis et caput orbis,
cum galeam sub fronde oleae cristasque rubentes
concutio, viridi velans fera cingula serto,
atque armata Deum sine crimine caedis adoro.

No terminan alli las modificaciones. Si bien, como en los modelos paga
nos, el paradigma heroico del cristianismo era hij 0 de mortal y divinidad, su
condicion social (carpintero y pescador de hombres),33 distinta a la de los de
la Antigiiedad Clasica, y la conducta de sus emulos, decididos a seguir los
pasos del maestro (denominada sequela Christi), acarrearon una inevitable
revolucion: toda persona, de cualquier genero, edad y clase social, podia
transformarse en heroe." Prudencio sera quien, recogiendo el camino inau
gurado por los apologistas, sintetice el registro de los nuevos heroes, los que
reunen dos condiciones sustanciales de los antiguos, no temen a la muerte y
ansian una pulcra mors (Perist. 10.57-8, 64-5):

grex christianus, agmen imperterritum
matrum, virorum, parvulorum, virginum

iugulos retectos obstinate opponere
quo gloriosa morte fortes oppetant.

Conternporaneo de Prudencio, el poeta Claudio Claudiano retrata una
Roma agotada, hambreada por los embates recurrentes de los pueblos bar
baros, vencida y sin fuerzas para sobrevivir." EI 24 de agosto del 410 Ala
rica ingresa en Roma y la saquea durante tres dias. La conmocion estremece
a los habitantes del menguado Imperio; no solo ha caido la ciudad que,
desde el saqueo y destruccion de Breno en el 387 a. C., se habia mantenido

33 Marc. 6:3: nonne iste est faber filius Mariae. Matt. 4:19 y Marc. 1:17: et ait illis ueniie
post me et [aciam vos fieri piscatores hominum.

34 Vease E. Auerbach, Dante: Poet of the Secular World (New York, 2007), 14-15. Sobre
el culto de santos y martires, Peter Brown, The Cult of the Saints (Chicago, 1981) y G. W.
Bowersock, Martyrdom and Rome (Cambridge, 1995).

35 De bello Gildonico, 17-51; 96-105. Heather, La Caida, 71-135, detalla la progresiva
socava de los pueblos barbaros sobre el Imperio hasta lograr su completo derrumbe.
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inexpugnable, han entendido que este no ha sido el inicio, sino el final de su
agonia. Uno de los testimonios mas angustiosos sobre tal suceso se encuentra
en la correspondencia de san .Ieronimo,"

La historia nos provee datos, fechas, acciones que van marcando el desmo
ronamiento progresivo de la unidad territorial y politica hasta acabar en su
completa desaparicion, La literatura transmite el sentimiento humano, la ins
tantanea donde se pulsa la fractura espiritual, el desasosiego y desamparo ante
la desaparicion de un espacio que habia excedido la materialidad, porque se
habia transformado, hacia mucho tiempo, en un simbolo de significado paren
tal. En 417, Rutilio Namaciano, en su obra De reditu suo, donde narra su viaje
de regreso a la Galia, pronuncia una expresion de deseos que debe haber sido
la de muchos de los habitantes del inexistente Imperio (1.115-16):

Erige crinales lauros seniumque sacrati
verticis in virides, Roma, recinge comas.

A mediados del s. V, un epigrama atribuido a Prospero de Aquitania con
signa, al modo de un planctus elegiaco, las modificaciones sufridas despues
del colapso, contrastando con la memoria, fresca aun, de tiempos mejores:

Qui centum quondam terram vertebat aratris,
Aestuat ut geminos possit habere boves.
Vectus magnificas carpentis saepe per urbes,
Rus vacuum fessis aeger adit pedibus.
Ille decem celsis sulcans maria ante carinis,
Nunc lembum exiguum scandit, et ipse regit.
Non idem status est agris, non urbibus ullis.
Omniaque in finem praecipitata ruunt.
Ferro, peste, fame, vinclis, algore, calore,
Mille modis miseros mars rapit una homines.
Undique bella fremunt, omnes furor excitat, armis
Incumbunt reges regibus innumeris.
Impia confuso saevit discordia mundo,
Pax abiit terris, ultima quaeque vides."

36 Vease, en particular, la estremecedora revision historica de san Jeronimo, Ep. 123.16:
quis hoc erederet, quae digno sermone historiae eonprehenderent Romam in gremio suo non pro
gloria sed pro salute pugnare, imtno ne pugnare quidem sed auro et euncta superleciili vitam
redimere? ... Aeterno quondam dedeeore romanum laborabat imperium, quod qallis euneta
vastantibus fuso que apud Alliam exercitu Romam Brennus inirasset, nee pristinam abolere
poterat ignominiam, donee et gallias, genitale gallorum solum, et gallograeciam, in qua conse
derant occideniis orientisque uictores, suo imperio subiuqassei. Hannibal, de Hispaniae [inibus
orta tempestas, cum vastasset. Italiam, vidit urbem nee ausus est obsidere. Pyrrhum tanta tenuit
romani nominis reuereniia, ut deleiis omnibus e propinquo reeederet loco nee auderet victor
aspicere, quam regum didicerai civitatem . . . nunc, ut omnia prospero fine eveniant, praeter
nostra, quae amisitnus, non habemus, quod oiciis hostibus auferamus.

37 Poema conjugis ad uxorem. Uxorem hortatur ut totam se Deo dedicet (PL 51:611B-612A,
vv. 17-26).

https://doi.org/10.1017/S0362152900002270 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/S0362152900002270


DISCERE-DOCERE: TERTULIANO Y ALCUINO FRENTE A LA PAIDEIA OFICIAL 121

A fines del siglo V, Sidonio Apolinar registra las novedades culturales de
un romano que no esta habituado a costumbres barbaras en el living de su
casa (Carm. 12.1-15):

Quid me, etsi valearn, parare carmen
Fescenninicolae iubes Diones
inter crinigeras situm catervas
et Germanica verba sustinentem,
laudantem tetrico subinde vultu
quod Burgundio cantat esculentus,
infundens acido comam butyro?
vis dicam tibi, quid poema frangat?
ex hoc barbaricis abacta plectris
spernit senipedem stilum Thalia,
ex quo septipedes videt patronos.
felices oculos tuos et aures,
felicemque libet vocare nasum
cui non allia sordidaeque caepae
ructant mane novo decem apparatus."

A fines del siglo VI, Gregorio de Tours relata Ia consumacion del desastre:
la desarticulacion de la lengua descubre el estado de indiferencia espiritual
de una sociedad sobre sus propios actos, solo preocupada por las urgencias
del momento y la subsistencia cotidiana:

Decedente atque immo potius pereunte ab urbibus Gallicanis liberalium cuI
tura Iitterarum, cum nonnullae res gererentur vel rectae vel inprobae, ac
feretas gentium desaeviret, regum furor acueretur, ecclesiae inpugnarentur
ab hereticis, a catholicis tegerentur, ferveret Christi fides in plurimis, tepisce
ret in nonnullis, ipsae quoque eclesiae vel ditarentur a devotis vel nudaren
tur a perfides, nee repperire possit quisquam peritus dialectica in arte
grammaticus qui haec aut stilo prosaico aut metrico depingeret versu: inge
miscebant saepius plerique, dicentes: "Vae diebus nostris, quia periit studium
litterarum a nobis, nee reperitur rethor in populis, qui gesta praesentia pro
mulgare possit in paginis";"

Esta gravemente dafiada la cadena cuyos extremos sostienen los dos esla
bones vitales de toda paideia: discere-docere, en los que se encuentran involu
crados los dos actores imprescindibles y alternativos para su ejecucion: disci
pulo-docente.

38 Apollinaris Sidonii Epistulae et Carmina, 23(}-31. Sobre este y otros poemas de Sido
nio con referencias a los barbaros, vease el fino analisis de Guy Halsall, "Funny Foreigners:
Laughing with the Barbarians in Late Antiquity", Humour, History and Politics in Late
Antiquity and the Early Middle Ages, ed. Guy Halsall (Cambridge, 2002), 93-96.

39 Gregorii Episcopi Turonensis Libri Hisloriarum X, praefatio, ed. Bruno Krusch, MGH,
Scriptorum rerum M erovingicarum, Teil 1 (Hannover, 1937), 1.
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Cuando Carlomagno necesite continuar con la tarea de sus antepasados,
los pipinidas, para recomponer las redes de cornunicacion en toda la exten
sion territorial de su Imperio, este documento de Gregorio nos anticipa que
en la Galia no era posible encontrar no solo intelectuales, sino ni siquiera
personas que supieran escribir correctamente en latin, y que, por consi
guiente, debera acudir a regiones remotas en busca de quienes pudieran vol
ver a ensefiar una lengua cornun que simbolizara la identidad y calidad de
su cultura."

Las invasiones de los pueblos barbaros desnudan las falencias y debilida
des de un Imperio al que solo le resta el nombre y hacen colapsar irremedia
blemente, pero no impondran un parentesis en el esfuerzo de conversion cul
tural de los cristianos, tarea para la que, mejor que nadie, estaban prepara
dos. En esa Roma conviven dos realidades contrarias, la desintegracion
material del Imperio y hombres de singular talento que imaginan un futuro
sin par." Antiguamente percibidos como barbaros, ahora grupo oficial del
poder, los cristianos se abocan a convertir a los nuevos barbaros. Si san
Agustin y Paulo Orosio habian sido capaces de justificar la invasion de Ala
rico como parte del plan divino, la iglesia cristiana sera capaz de emprender
la tarea de convertir a los barbaros en sus distintos feudos, aquellos en los
que el Imperio se ha atomizado.P No es importante si se llaman burgundios,
aquitanos, godos, longobardos, sajones, francos ripuarios 0 salios, merovin
gios, luego carolingios, 10 importante es la fe cristiana como factor coales
cente del nuevo estado.

La recuperacion cultural acaecida bajo los carolingios seria incomprensi
ble si intentasemos explicar ese Ienomeno considerando solo el aporte de los
ingleses, irlandeses y lombardos, entre otros. Para que la tarea de reimplan
tacion prosperara tenia que existir un terreno minimamente abonado 0, si se
quiere expresar de otra forma, la cadena discere-docere tenia que haber con-

40 Jacques Fontaine, "De la pluralite a l'unite dans le « Latin Carolingienne »?", Nascita
dell'Europa ed Europa Carolingia: un' equazione da verificare, Settimane di Studio del
CISAM 27, 2 vols. (Spoleto, 1981), 2:778, recuerda que Pipino el Breve, padre de Carlo
magno, habia sido educado en latin en el monasterio de Saint-Denis. Rosamund McKitte
rick, "The Carolingian Renaissance of Culture and Learning", Charlemagne: Empire and
Society, ed. Joanna Story (Manchester, 2005), 154, senala: "The most obvious symbol of
cultural continuity with the Roman past is that the Franks used Latin as the language of
government, education and worship, and thereby ensured the survival of Latin as a living,
universal language in religion, government, law and scholarship in Europe throughout the
middle ages and into the early modern period".

41 Vease Jorge Estrella y Gerardo Rodriguez, "Viejos temas, nuevas interpretaciones en
torno a los fines de la Antiguedad y los comienzos de la Edad Media", Del Cristianismo
Antiquo al Cristianismo Medieval, (CD-ROM) eds. Jorge Estrella, Gerardo Rodriguez y
Maria Lujan Diaz Duckwen (Mar del Plata, 2007), 117.

42 Vease Heather, La Caida (n. 26), 543-78.
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tinuado practicandose al menos en alguna exigua medida. Durante el siglo
VI, el mas comprometido en todos los aspectos de la vida, los monjes cris
tianos se encargaron de preservar, en el continente, la luz que diferencia al
hombre del bruto. Cesareo de Arles proponia en su Regula para monjas el
antiguo regimen: en el monasterio se recibiran nifias de entre seis y siete
afios, pues en esa edad son capaces de aprender las letras: nisi ab annis sex
aut septem, quae iam et litteras discere et ... ;43 esa finalidad es para Cesareo
tan basica e imprescindible, que, un poco mas adelante, la prescribe como
imperativo absoluto: omnes litteras discard:" La necesidad de la lectio divina
mantuvo en niveles de supervivencia la base de la cultura, en espera latente
hasta su pieno resurgimiento. Despues de un largo periodo de deterioro y
quebrantamiento de la cultura, "aprender" parece haber sido la actividad
esencial de los hombres de la iglesia; su vital importancia resalta en una
nota de Isidoro de Sevilla (Etym. 1.1): Disciplina a discendo nomen accepit;
unde et seientia diei potest. N am scire dictum a discere, quia nemo nostrum scit
nisi qui discit. Aliter dicta disciplina, quia discitur plena. Sin duda porque,
para ensefiar, primero es necesario saber que ensefiar, como el mismo Isidoro
10 explica (Dif. 177): Discit qui non novit, docet vero qui nooit:"

Bajo la dinastia de los pipinidas (particularmente, Pipino el Breve) y, en
especial, bajo Carlomagno, el cristianismo logra un exito extraordinario en la
expansion de la fe y en la de la educacion, tanto por impulso de un empe
rador de sobresalientes dotes politicas, como por la preeminencia intelectual
de Alcuino de York. Este, junto con personajes de la calidad de Teodulfo de
Orleans, Eginhardo, Modoino de Autun, Pedro de Pisa, Angilberto, Dicuil,
Dungal, Paulo Diacono, reclutados desde los mas remotos lugares, elaboro
un programa de reconstruccion integral de la cultura cuyas repercusiones
todavia no han cesado. El lugar apropiado para reorganizar la nueva paideia
es la escuela; pero una nueva escuela, pues - bien se ha hecho notar - no
es solo la que continua siendo depositaria de un patrimonio cultural, la des
tinada a conservar y transmitir los modelos tradicionales de generacion en
generacion, sino tamhien la que cumple otra Iuncion, menos canonica y tra
dicional, la de constituirse en el centro y el vehiculo de encontrados debates
y de innovaciones culturales, la de asumir, desde la autoridad de sus maes
tros - de Alcuino, en particular, y sus sucesores - una hegemonia en el
proceso de Iorrnacion y transformacion espiritual." Desde su conformacion,
durante ese periodo de la cultura que llamamos helenismo, hasta nuestros

43 PL 67:1108D.
44 PL 67:1109C.
45 Vease Pierre Riche, Education et culture dans rOccident barbare (Paris, 19954

) , 87-115.
46 C. Leonardi, "Nuove voci poetiche tra secolo IX e XI", Studi Medieuali, 2/1 (1961):

139-68, en 141. Descripcion precisa de los tipos de escuela, repercusiones e innovaciones
introducidas por Carlomagno, consigna F. Bertini, "A Scuola d'Alcuino. Conquiste e cul-
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dias, toda paideia conlleva una distincion, es decir, un estilo de vida que
caracteriza a los hombres segun su educacion,

Dos capitulares, De Litteris Colendis (ca. 784) y Admonitio Generalis (789),
a cuya redaccion Alcuino no debe haber sido ajeno, muestran la preocupa
cion de Carlomagno por una politica de estado en la que son prioritarios la
alfabetizacion, el perfeccionamiento de quienes debian ensefiar a leer y escri
bir, la fe cristiana. Al inicio de De Litteris Colendis (0 "sobre la necesidad de
aprender litteras") vuelven a aparecer, sin antagonismos (no podia haberlos,
pues no habia antagonistas), las dos preocupaciones de Tertuliano, discere
docere:

Notum igitur sit Deo placitae devotioni vestrae, quia nos una cum fidelibus
nostris consideravimus utile esse ut episcopia et monasteria nobis Christo
propitio ad gubernandum commissa praeter regularis vitae ordinem atque
sanctae religionis conversationem etiam in litterarum meditationibus eis qui
donante Domino discere possunt secundum uniuscuiusque capacitatem
docendi studium debeant impendere, qualiter, sicut regularis norma honesta
tern morum, ita quoque docendi et discendi instantia ordinet et ornet seriem
verborum, ut, qui Deo pIacere appetunt recte vivendo, ei etiam placere non
negligant recte loquendo.V

En fecha cercana a las dos normas capitulares promulgadas por Carlo
magno, Alcuino recomienda, en una carta dirigida a monjes britanicos
(a. 793), no solo la articulacion de las dos acciones, discere-docere, que mar
can la consolidacion y continuidad de una cultura, sino tambien la ejerci
tacion en la lectura de los maestros (citando a Beda como ejemplo) y la
comprension mas cabal de sus textos:

Discant pueri scripturas sacras; ut aetate perfecta veniente alios docere pos
sint. Qui non discit in pueritia, non docet in senectute . . . . Magistris adsi
dete, aperite libros, perspicite litteras, intellegite sensus illarum, ut et
vosmetipsos pascere et aliis spiritalis vitae pastum praebere valeatis."

Si bien el cristianismo se encuentra en el poder, 10 que marca una diferen
cia neta con respecto a su situacion en tiempos de Tertuliano, sin embargo,
en el plano de la cultura los problemas son similares: la falta de una verda
dera koine dificultaba e, incluso, imposibilitaba la comunicacion entre los
distintos habitantes del estado carolingio, el sistema pedagogico tenia serias

tura di un semianalfabeta", Erasmo (2002): 24-35, en 28-32. Vease Rosamund McKitte
rick, The Formation of a European Identity (Cambridge, 2008), 139-41.

47 Capitularia Regum Francorum 1, ed. Alfred Boretius, MGH, Leges 2 (Hannover, 1883),
79.

48 Epistolae Karolini Aevi 2, ed. Ernst Diimmler, MGH, Epistolae 4 (Berlin, 1895), Ep. 4,
n'' 19, 55. La pareja discere-docere es una de las locuciones favoritas de Alcuino que permi
ten identificar su estilo; vease Luitpold Wallach, "Charlemagne's De litteris colendis and
Alcuin: A Diplomatic-Historical Study", Speculum 26 (1951): 288-305, en 292-94.
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falencias. No eran las unicas dificultades." La Admonitio Generalis fue el
instrumento complementario del De Litteris Colendis, pues no solo prescribia
crear escuelas y ensefiar a los nifios, insistia en la necesidad de que los mon
jes supieran bien los conocimientos que debian ensefiar, En este sentido, la
exhortacion a los sacerdotes no deja dudas:

obsecramus ... ut scolae legentium puerorum fiant. Psalmos, notas, cantus,
compotum, grammaticam per singula monasteria vel episcopia et libros ca
tholicos bene emmendate; quia saepe, dum bene aliqui Deum rogare cupiunt,
sed per inemendatos libros male rogant.t"

La iglesia es el brazo ejecutor de esa empresa de reconstruccion de la cul
tura, en que la aurea Roma es su primera detencion en el camino hacia Ate
nas, Troya su mas remoto linaje y .Ierusalen su fuerza espiritual." La cul-

49 El problema linguistico fue uno de los mas acuciantes. Alcuino murio en 804; en el
Concilio de Tours, del 813, su canon XVII, Concilia Aevi Karolina 1, ed. Albert Werming
hoff, MGH, Legum sectio I I I, Concilia (Hannover, 1906), 288, prescribe: visum est unani
mitati nostrae, ut quilibet episcopus habeat omelias continentes necessarias ammonitiones,
quibus subiecti erudiantur, id est de fide catholica. . . . Et ut easdem omelias quisque aperte
transferre studeat in rusticam Romanam linguam aut Thiotiscam, quo facilius cuncti possint
intellegere quae dicuntur. Para las homilias de la comunidad de Tours, donde habia sin duda
hablantes nativos de Germania, podia utilizarse la rustica romana lingua 0 la thiotisca, que
todos entendian. El texto evidencia la necesidad de traducir (transferre) a la pronunciacion
local, no de un cambio de idioma. Vease el exhaustivo analisis de la frase en Roger Wright,
A Sociophilological Study of Late Latin (Turnhout, 2002), 142-46.

50 Capitularia Regum Francorum 1 (n. 47), 60. Sobre la politica educativa de CarIo
magno, vease R. McKitterick, The Formation, 315-20.

51 Uno de los intelectuales mas cercanos a Carlomagno, Modoino de Autun, asi 10
expresa en su Egloga 1.24-27, Poetae Latini aeoi Carolini 1, ed. Ernst Dumrnler, MGH,
Poetarum Latinorum medii aevi 1 (Berlin, 1881), 385-86: Prospicit alta novae Romae meus
arce Palemon I Cuncta suo imperio consistere regna triumpho I Rursus in antiquos mutataque
secula mores. I A urea Roma iterum renovata renascitur orbi! En ella, el emperador es lla
mado David (17, 35), quien, por otra parte, frecuenta los cantos homericos (85-86).
Alcuino, Epistolae Karolini Aevi 2, n" 170, 279: si, plurimis inclitum vestrae intentionis stu
dium sequentibus, forsan Athenae nova perficeretur in Francia, immo multo excellentior. Quia
haec Christi domini nobilitata magisterio omnem achademicae exercitationis superat sapien
tiam. IlIa, tantunmodo Platonicis erudita disciplinis, septenis informata claruit artibus; haec
etiam insuper septiformi sancti Spiritus plenitudine ditata omnem saecularis sapientiae excellit
dignitatem. Segun el autor del Liber Historiae Francorum (1-4), hacia el 727, despues de la
destruccion de Troya, Priamo y Antenor emigraron hacia el norte, hacia las orillas del rio
Tanais (actual Don), en los pantanos de la Meotida, para trasladarse luego hasta Panonia.
Alli, un legendario descendiente, Francon, fundo la ciudad conocida con el nombre de
Sicambria. Por su parte, Paulo Diacono, en su Gesta episcoporum Mettensium, Liber de epis
copis Metiensibus, ed. Georg Heinrich Pertz, MGH, Scriptores 2, Scriptores rerum SangalIen
sium (Berlin, 1829), 264, refiere: cuius Anschisi nomen ab Anchise patre Aeneae, qui a Troia
in Italiam olim venerat, creditur esse deductum. Nam gens Francorum, sicut a veteribus est
traditum, a Troiana prosapia trahit exordium. Herwig Wolfram, "Origo et Religio: Ethnic
Traditions and Literature in Early Medieval Texts", From Roman Provinces to Medieval
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tura oficial busca afanosamente recoger y reconstruir los restos de la clasica
antigua, de la que sus impulsores parecen sentirse directos depositarios, y
continuarla desde la impronta cristiana. Las inscripciones de los sellos impe
riales de Carlomagno y de su hijo y sucesor, Luis el Pio, Renovatio Romani
Imperii y Renovatio Regni Francorum, respectivamentc.f testimonian las
intenciones de un proyecto politico que deposito en la educacion la fuerza
para su construccion y perduracion.

No seria improcedente aventurar que Alcuino hubiera recordado la con
juncion producida en el pasado, durante el siglo I, y hubiera repensado ese
Ienomeno a la luz de los nuevos actores del VIII: la tradicion cultural, abo
nada por el mundo romano y la fe cristiana, por un lado, por el otro, la
ideologia politica de un estado conducido por un germano cristiano. Su
tarea, improba, si tuvo ese proyecto, consistio en reexaminar y reordenar la
cultura del pasado.?" y en el pasado encontro que la cultura habia servido al
desarrollo de la ciudadania; en la ciudad de los hombres encontro el modelo
de Ciceron en su Respublica y en la de Dios a San Agustin con su Civitas
Dei, texto, este ultimo, que, junto con las historias y las hazaiias de los anti
guos, gustaba escuchar Carlomagno durante las comidas, segun su biografo,
Eginhardo.?' Los escritos de Alcuino avalarian esta suposicion, en particular
algunos significativos, como el De orthographia (de estrecha relacion con los

Kingdoms, ed. Thomas F. X. Noble (New York, 2006), 81, recuerda algunos casos al res
pecto: "Since high prestige depended on a long list of ancestors, old traditions were always
attractive and thus became politically relevant. When Constantine the Great was no longer
happy with his father's low origins he made him a Flavius, a descendant of the venerated
imperial dynasty of the first century AD. When Theodoric the Great, in 484 at the latest,
received the Roman citizenship, his Amal family also became Flavians. It goes without
saying that neither Constantine nor Theodoric were biological descendants of Vespasian,
Titus or Domitian". Vease el capitulo que dedica al tema Peter Godman, Poets and Empe
rors: Frankish Politics and Carolingian Poetry (Oxford, 1987), 38-92; Patrick J. Geary,
Before France and Germany: The Creation and Transformation of the M erovingian World
(Oxford, 1988), 221-26; Ian Wood, The Merovingian Kingdoms, 450-751 (London, 1994),
33; Allesandro Barbero, Carlomagno, trade Francisco J. Ramos Mena (Barcelona, 20042

) ,

13-19. Sobre la obra carolingia, donde se pretendia comprobar su origen troyano, vease
M. T. Fattori, "I santi antenati carolingi fra mito e historia: agiografie e genealogie come
strumento di potere dinastico", Studi M edievali 34/2 (1993): 487-561, en 487-90. Excelente
registro sobre la paulatina Iormacion del vinculo con el origen troyano ofrece M. Coumert
(n. 13), 267-93.

52 Vease Janet N. Nelson, "Kingship and Empire in the Carolingian World", Carolingian
Culture: Emulation and Innovation, ed. Rosamund McKitterick (Cambridge, 1994), 70-71.

53 Vease la disquisicion al respecto de Claudio Leonardi, "Alcuino e la Scuola Pala
tina: Ie Ambizioni di una Cultura Unitaria", Nasciia delfEuropa ed Europa Carolingia:
un' equazione da verificare, Settimane di Studio del CISAM 27, 2 vols. (Spoleto, 1981),
2:479-85, y el fino analisis de Peter Garnsey, "Roman Citizenship and Roman Law in the
Late Empire", Approaching Late Antiquity, eds. Simon Swain, M. J. Edwards (Oxford,
2006), 150-55.
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dos capitulares de Carlomagno antes citado), donde se insistia en la impor
tancia de lograr una buena pronunciacion y correcta ortografia, aspectos
imprescindibles para una comunicacion - y consecuente inteleccion - pre

cisa de las ideas."
La renovacion 0, si se quiere, el renacimiento.?" Ilorecio rapidamente en

un medio y con un aliento tan propicios; los monasterios aportaron los
manuscritos de paganos y cristianos que pudieron salvar, no obstante las
carencias economicas, las hambrunas, los asedios y las destrucciones: Fulda,
Fleury sur Loire, Mainz (Maguntia), San Martin de Tours, Hersfeld, San
Gall, son algunos de los centros culturales donde se copiaron y atesoraron
las obras de la Antigiiedad y tamhien las de lenguas vernaculas, como el
Heliand y el Muspili."

En medio de esa atmosfera, quizas cenacular al inicio, pero finalmente
desbordada en las universidades, tiempo despues, el cristianismo mantuvo,
sin embargo, una actitud vigilante. Es el director de la Schola Palati,
Alcuino, quien, adernas de una tarea cultural sin pausa, vela tarnbien porque
no se produzcan desviaciones que pudieren resultar perniciosas al programa
de restauracion. En una carta dirigida al obispo Higbald de Lindisfarne, en
Northumbria, fechada en 797, un afio despues de que Alcuino se retirara al
monasterio de San Martin de Tours, su frase: Quid Hinieldus cum Christo?,
no solo revela su conocimiento de la historia del cristianismo, afiade un

54 Eginhardo, Vita Karoli Magni, eds. G. H. Pertz, Georg Waitz, Oswald Holder-Egger,
MGH, Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum 256 (Hannover, 1911), 29: Lege
bantur ei historiae et antiquorum res gestae. Delectabatur et libris sancti A ugustini, praecipue
que his qui de civitate Dei praetitulati sunt. EI termino historiae habla de la revision de
autores como Salustio; al respecto, Birgir Munk Olsen, I Classici nel Canone Scolastico Alto
medievale (Spoleto, 1991), 92, destaca la rareza de algunos textos clasicos, entre ellos los de
Tacite. Sin embargo, Rosamund McKitterick, History and Memory in the Carolingian
World (Cambridge, 2004), 123 Y 186-217, habla de una sorprendente concentracion de
libros de historia de Roma en los monasterios a fines del siglo VIII.

55 Vease D. Norberg, Manuel pratique du Latin medieval (Paris, 1968), 50--55, y el capi
tulo que le dedica Wright, A Sociophilological Study of Late Latin, 127-46.

56 Hasta mediados de 1970 se hablo de renacimiento, pero se adujo que el termino
sugeria que la cultura anterior habia muerto y fue reemplazado por renovacion 0 por res
tauracion. Sin embargo, el termino renovatio tiene varias interpretaciones; Henry y Renee
Kahane, "Language: Vehicle of the Classical Heritage", The Classics in the Middle Ages.
Papers of the Twentieth Annual Conference of the Center (or Medieval and Early Renaissance
Studies, eds. Aldo S. Bernardo, Saul Levin (Binghamton, NY, 1990), 202, concluyen:
"Renovatio, in short, evolved as a blending of tradition and emancipation, and it forecast
the course by which Latinity was to be kept alive. It is the story of a profound impact on
Western culture, all tied to the prefix re-".

57 Vease Leighton Durham Reynolds, Nigel Guy Wilson, Copistas y Fildlogos, trad.
Manuel Sanchez Mariana (Madrid, 1986), 131-34, Y Walter Berschin, "Literatura Latina
en Sankt Gallen", La Cultura de la Abadie de Sankt Gallen, trade Ramon Sugranyes de
Franch (Madrid, 1992), 152.
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nuevo eslabon a la cadena iniciada por Tertuliano sobre la relacion entre el
cristianismo y sus contrincantes culturales. La frase de Alcuino es en verdad
mas amplia:

Verba Dei legantur in sacerdotali convrvio. Ibi decet lectorem audiri, non
citharistam; sermones patrum, non carmina gentilium. Quid Hinieldus cum
Christo? Angusta est domus: utrosque tenere non poterit. Non vult rex celes
tis cum paganis et perditis nominetenus regibus communionem habere; quia
rex ille aeternus regnat in caelis, ille paganus perditus plangit in inferno.
Voces legentium audire in domibus tuis, non ridentium turbam in plateis.i"

Dos son los pasajes a destacar y los dos conectan con la cultura. Si bien
la contextualizaci6n se refiere con precision a una actividad (in sacerdotali
convivio. Ibi ...) y, en consecuencia, la interdicci6n podria ser valida solo
para ese momento y circunstancia, a traves de la especificaci6n del lugar
donde se encuentra el rey pagano y su estado (plangit in inferno), Alcuino
reprueba elipticamente la lectura de todo texto que narre su heroismo.
Cuando menciona los carmitia qeniilium, no parece referirse a los poemas
paganos de la Antiguedad Clasica, escritos en latin; convertida por la inter
pretatio christiana, toda la literatura romana es conocida y comentada junto
con la cristiana. Esos poemas de los gentiles se igualarian, muy probable
mente, a los antiquisimos cantos, transmitidos oralmente, de los pueblos bar
baros en sus lenguas vernaculas, poemas que Eginhardo llarnara barbara et
anliquissima carmina y, segun sus palabras, Carlomagno habia ordenado
recoger y transcribir para evitar su desaparicion y, con elIos, parte sustancial
de la cultura a la que el y su reino (regnum Francorum) perteneciarr." La

58 Alcuino, Epistolae, n" 124, 183.
59 Eginhardo, Vita, 33: Item barbara et antiquissima carmina, quibus veterum regum actus

et bella canebantur, scripsit memoriaeque mandavit. Vease Gustavo Vinay, Alto Medioevo
Latino. Conversazioni e no (Napoli, 2003), 28~81. Michael Richter, The Formation of the
Medieval West: Studies in the Oral Culture of the Barbarians (Dublin, 1994), 134-35, pun
tualiza que la frase de Eginhardo no especifica que pensaba Carlomagno de ese material y
que el termino barbarus carece de connotacion peyorativa; se trata de un tecnicismo con el
significado de "no latino", que comprendia a un poema como el Hildebrandslied. En cuanto
a la transmision oral de esos poemas, Tacite ya 10 declaraba, a proposito de los germanos,
en su obra, Germ. 2.3: Celebrant carminibus antiquis, quod unum apud illos memoriae et
annaliutn genus est, y Paulo Diacono 10 sefialara a proposito de los longobardos de su
epoca, como el rey Albuin, celebrado por los bavaros (Baioariorum) y los sajones (Saxo
num), a traves de poemas epicos, Historia Langobardorum 1.27, ed. Georg Waitz, MGH,
Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum (Hannover, 1878), 81: virtus in eorum
carminibus celebretur. Arma quoque praecipua sub eo fabricata fuisse, a muftis hucusque
narratur. Matthew Innes, "Teutons or Trojans? The Carolingians and the Germanic Past",
The Uses of the Past in the Early Middle Ages, ed. Yitzhak Hen y Matthew Innes (Cam
bridge, 2000), 237-40, entiende la frase de Eginhardo mas como inquietud intelectual por
entroncar con un pasado de tradicion oral que como una realidad cierta de su epoca:
parece desconocer - por 10 menos, no 10 cita - el registro de Alcuino sobre el tema
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secuencia es concluyente: luego de la referencia "carmina gentilium" sigue,
inmediatamente, la retorica pregunta "quid Hinieldus cum Christo?", distin
guiendo cuales son los cantos que no deben oirse y rehusa cobijar la estrecha
morada. Hinieldo (Inield), justamente, es un rey barbaro mencionado en el
Beowulf, pero, ademas de que la obra no esta escrita en latin, su fe no es la
cristiana.?" Por tanto, quien es compafiero de Cristo no puede serlo de
Hinieldo, segun se lee en los terminos extremos y opuestos de la retorica
pregunta.

Dos, entonces, son los actores que percuten memorias disimiles en Alcuino
y en los intelectuales de esta corte: la cultura romana antigua (heredera de
la griega), sinonimo de civilizacion y generadora de civilizacion, a pesar de
que no hubiera sido alcanzada por la gracia de la verdadera religion (como
recordara en el siglo XII Hildeberto de Lavardin),?' y los barbaros, no aque
lIos que habian sido iluminados por la luz del cristianismo, como Carlo
magno y sus antepasados, sino los que habian resistido la conversion espiri
tual y, sobre todo, aquellos que en muy reciente epoca intentaron destruir la
tarea civilizadora del emperador: los sajones y los avaros, bien retratados en
sendos poemas. Veamos primero la caracterizacion de los sajones (barba
rica rabie), con los que Carlomagno mantuvo guerras sumamente sangrien
tas y largas (entre los alios 772 y 804):

(Saxonum) Gens meruit regem summum cognoscere caeli,
Sordida pollutis quae pridem dona sacellis
Ponebat rapidis bustim depasta caminis,
Rite cruentatas tauros mactabat ad aras.
Et demonum cultus colla inflectendo nefandos,
Suppliciter venerans proceresque, deosque penates,

(n. 58), que evidencia las costumbres de sus compafieros de claustro de recitar pasajes de
los poemas barbaros in sacerdotali convivio.

60 La Vita Karoli Magni de Eginhardo es posterior (hacia el 829) a la carta de Alcuino
al obispo Higbald, donde habla de carmina gentilium; el terrnino barbarus no apuntaria,
entonces, a la religion. Al respecto, apunta Martin Irvine, The Making of Textual Culture:
'Grammatico' and Literary Theory, 350-1100 (Cambridge, 1994), 332, sobre las dos tradicio
nes: "one, the Latin culture of the Christian text, the other, oral pagan tradition. Ingeld
signified the otherness of pagan poetic tradition, which for Alcuin was not simply pagan,
and therefore in error, but irrelevant, capable of only trivializing the public and social uses
of discourse in the monastery, church, and court of a Christian ruler". Vease James Pal
mer, "Defining Paganism in the Carolingian World", Early Medieval Europe 15/4 (2007):
402-25, en 405-6. EI nombre de Hinield-Ingled aparece tarnbien en el Widsith (l,siglo X?),
breve poema heroico en antiguo anglosajon, y en la Gesta Danorum de Saxo Grammaticus
(siglo XIII).

61 En el ultimo distico de la primera de las dos elegias que dedica aRoma, la pagana,
Hildeberto marca la unica carencia de de la civilizacion pagana (37-38): urbs felix, si vel
dominis urbs ilia careret, / vel dominis esset turpe carere fide; ed. A. Brian Scott, Hildeberti
Cenomannensis Episcopi Carmina Minora (Leipzig, 1969), 24.
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Barbarica rabie fluxas grassante medullas
Pro rerum fortuna plebs miseranda rogabat. 62

No menos larga fue la guerra contra los avaros 0 hunos (del 791 al 803),
que Carlomagno confio a su hijo, Pipino; la caracterizacion de ese pueblo,
cuyos antepasados habian invadido el Imperio Romano en el siglo V al
mando de Atila (ab antieo tempore), exime de todo comentario:

Multa mala iam fecerunt ab antico tempore,
fana dei destruxerunt atque monasteria,
vasa aurea sacrata, argentea, fictilia.

Vestem sanctam polluerunt de ara sacratissima,
linteamina levitae et sanctaemonialium
muliebribus tradata suadente demone."

Pocas dudas pueden quedar sobre la identidad de los barbaros a los que
se refiere elipticamente Alcuino cuando se pregunta: Quid Hinieldus eum
Christo? Pocas dudas, tarnbien, sobre los que son admitidos en esta casa, que
no es sino la civilizacion carolingia, construida conjuntamente entre la cul
tura clasica pagana y la que la complete y corono, la cristiana.

EI repudio de Alcuino para con los earmina genlilium podria haber tenido
rapida y directa repercusion en el sucesor de Carlomagno. Segun Thegan, en
su Gesta Hludowiei (escrita hacia el 836/37), Luis el Pio rechazo todo tipo de
contacto con esos cantos barbaros que en su juventud habia aprendido: Poe
tica earmina qeniilia, que in iuventute didieerat, respuit nee legere nee audire
nee doeere ooluit." Thegan parece retomar, no sin premeditada intencion, el

62 De Conversione Saxonum Carmen, Poetae Latini aevi Carolini 1 (n. 51), VII, 380.
63 De Pippini Regis Victoria Avarica, Poetae Latini aevi Carolini 1, 116. Sobre estos ver

sos - y otros - del periodo, que involucran ideologia y literatura en la construccion de
una politica de estado, es provechoso conocer el analisis critico de Vinay, Medioevo Latino,
163-92.

64 Gesta Hludowici ImperatorislDie Taten Kaiser Ludwigs, ed. Ernst Tremp, MGH, Scrip
tores rerum Germanicarum in usum scholarum 64 (Hannover, 1995), 200. Hans J. Hummer,
Politics and Power in Early Medieval Europe: Alsace and the Frankish Realm, 600-1000
(Cambridge, 2005), 140, comenta: "One should treat with caution the claim in the preface
that the ruler himself had ordered up the body of Old Saxon compositions. In addition,
according to his biographer Thegan, Louis was antipathetic to the vernacular poems he
had learned as a child: he was well educated in Latin and Greek, his literary sympathies
were Latin Christian, and he had been the ruler of deeply Romanized Aquitaine before
becoming emperor. Thegan's testimony has even led to speculation, now widely doubted,
that Louis destroyed the vernacular lays and epics that Einhard claims Charlemagne had
collected". Por su parte, Eric Joseph Goldberg, Struggle for Empire: Kingship and Conflict
under Louis the German, 817-876 (Ithaca, NY, 2006), 180, sefiala que con aquellos "poetica
carmina gentilia quae in iuuenlule didicerat" podria referirse "to a classical Roman poetry
such as Virgil as well as to Frankish poetry". Goldberg, ibid., 179, hace notar los proble-
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sintagma de Alcuino para referirse a los cantos tradicionales, sin duda epi
cos, de los barharos, diferenciandolos, aparentemente, de los que Eginhardo
habia designado barbara et antiquissima carmina. Sea como fuere, recoge los
dos eslabones de la cadena que sostiene toda clase de educacion: discere
docere, aunque, en este caso, reproduciendo los terminos en un orden ideolo
gico nuevo con respecto al que le habia conferido Tertuliano; ahora, el pri
mer terrnino de la dupla aparece negado, repercutiendo negativamente sobre
el segundo. Las frases de Alcuino y de Thegan encierran una formula sinte
tica, cuyos enunciados declaran: non discere-non docere. En verdad, declaran
algo mas: el hecho de que el cristianismo ha consolidado su paideia y esta
paideia es la oficial, la asociada con el poder politico vigente, que, como
todo poder politico instituido de cualquier epoca, basa su legalidad en un
discurso de justicia. Los cristianos, en consecuencia, no son ya similares a
aquellos barbaros con los que se los asociaba hasta el siglo IV, se han cons
tituido en la norma canonica de su tiempo.

Si para Tertuliano y para san Jeronimo la contienda cultural se habia
entablado con la literatura latina clasica, para Alcuino esa literatura no
representaba ningun riesgo. Los, para los antiguos romanos, barbaros cristia
nos se habian integrado en esa "casa", temida y combatida, que habian ocu
pado y reformado hasta hacerla suya. Si "barbaro" habia simbolizado antes
la antitesis del orden romano, ahora era sinonimo de pagano; barbaras eran
aquellas obras que no estaban escritas en latin, "barbaras" eran, sobre todo,
aquellas donde no se profesaba la fe cristiana: gentilium y, luego, paganis los
especifican, plateis-ridentium turba marcan el ambito y el tipo de oyentes,
contrarios a voces legentium-domibus (confrontando vulgar irreflexion pagana
y noble meditacion cristiana). "Barbaros" eran, entonces, tarnbien, quienes
recordaban a los que barbarica rabie ab antico tempore amenazaban el nuevo
esfuerzo civilizador.!"

En este contexto del siglo VIII, Tertuliano seguramente no se hubiese
preguntado que relacion podria existir entre Atenas y Jerusalen, la Acade-

mas linguisticos que enfrentaron Ludovico y Rabano Mauro en la parte este del Imperio,
donde el "germanico" designaba una pluralidad de dialectos. Matthew Innes, "'He Never
Even Allowed His White Teeth to Be Bared in Laughter': The Politics of Humour in the
Carolingian Renaissance", Humour, History and Politics in Late Antiquity and the Early
Middle Ages (n. 38), 138 Y 145, afirma que Thegan conoce y sostiene un contrapunto con
la biografia de Eginhardo sobre Carlomagno; particularmente, con respecto al rechazo de
Luis por los carmina gentilia, es una respuesta a la aspiracion de su padre por preservarlos.

65 A fines del siglo X 0 principios del XI, cuando Letaldo de Micy escribe su Within
Piscator, el termino sigue teniendo este sentido; en el prologo asienta las diferencias entre
fe cristiana y lengua oficial con la barbara; refiriendose a los ingleses (14-15), consigna los
distintos registros de cultura: praesule Gregorio Christi pia cantica cantat, / barbarica dudum
quae norat frendere lingua; ed. Ruben Florio, WithinPiscator (Cordoba, 2009), 8 Y 114.
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mia y la iglesia, los hereticos y los cristianos," ni san Jeronimo sobre la
pertinencia de leer a Maron, cuando Alcuino se lamentaba de que, en la
corte de Carlomagno, la unica actividad que carecia de maestro era la poesia
y, para expresarlo, no encontro mejor representacion que la figura de Virgi
lio, sinonimo de poesia, mencionado por su cognomen, Maro:

Quid Mara versificus solus peccavit in aula?
Non fuit HIe pater iam dignus habere magistrum,
Qui daret egregias pueris per tecta camenasr'"

De hecho, Alcuino puede reprender a un antiguo discipulo por su excesiva
aficion a Virgilio, pero solo porque esa aficion Ie ocupa tanto tiempo, que el
discipulo olvida escribirle con la frecuencia de antafio; identificandose como
Flaccus - pues se sentia emulo del poeta Horacio -, le reprocha amable
mente a su querido Rigberto, obispo de Treveris, en una carta (791-92):

Aut amor Maronis tulit memoriam mei? 0 si mihi nomen esset Virgilius,
tunc semper ante oculos luderem tuos, et mea dicta tota pertractares inten
tione, et iuxta proverbium illius essem apud te "Tunc felix nimium, quo non
felicior ullus". Quid faciam? An meam doleo infelicitatem, quia non sum
quem diligis? An tuam laudo sapientiam, quia diligis illum qui non est? Flae
eus recessit, Virgilius accessit, et in loco magistri nidificat Maro?68

Sin embargo, Alcuino recuerda que ambos son cristianos y los dones terre
nales (como la obra de Virgilio) son caducos; los cristianos tienen una recom
pensa que no deben olvidar, la vida eterna, y, para alcanzarla, deben seguir
casi el mismo precepto que a Escipion Emiliano, en el afio 149 a. C., Ie habia
sefialado su abuelo: no olvidar cual era la meta de un hombre capaz de ele
varse por encima de la rnaterialidad, de recordar de donde ha procedido su
alma y cual la morada a la que debe aspirar una vez cumplida la tarea que
Ia divinidad Ie habia asignado (Ciceron, Rep. 6.25): alte spectare si voles atque
hanc sedem ei aeiernam domum coniueri, neque te sermonibus vulgi dederis nec
in praemiis humanis spem posueris rerum tuarum/" Entonces, como Escipion,

66 Vease n. 51, donde los textos de Modoino y de Alcuino citados responden suficiente-
mente.

67 Poetae Latini aevi Carolini, 245.
68 Alcuino, Epistolae (n. 48), n" 13, 39.
69 AUe spectare remite a la postura erecta del hombre, distinguiendolo de los restantes

animales (prona), pues Ie permite mirar hacia arriba. Paul-Augustin Deproost, "Le martyre
chez Prudence: sagesse et tragedie", Philologus 143 (1999): 161-80, en 165, ha destacado el
famoso cliche estoico de la postura erguida ("station droite"), propio del comportamiento
del sabio estoico, determinante de un estado de seguridad interior (securitas); vease Jacques
Fontaine, "Un cliche de la spiritualite antique tardive: stetit immobilis", Romanitas-Chris
tianitas. Untersuchungen zur Geschichte und Literatur der romischen Kaiserzeit (Berlin-New
York, 1982), 528-52. Alude al conocimiento del texto ciceroniano en epoca carolingia Pierre
Riche, "Divina Pagina, Ratio et Auctoritas", Nascila dell'Europa ed Europa Carolingia:
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Alcuino tarnbien cesa de contemplar la ilusoria realidad de este mundo y, si
bien desearia ser Virgilio para que su discipulo le escribiera con la asiduidad
de antafio, 10 exhorta a ocuparse de los estudios que verdaderamente impor
tan. Detenerse en Virgilio no parece ser pecado grave - de hecho, el habia
sufrido, en su juventud, la misma Iascinacion, segun cuenta su biografo _,70

sino el inicio de un camino que conduce hacia la revelacion (como 10 expli
citara Dante en su Divina Comedia), grave seria dejarse atrapar por el
encanto de su arte incomparable y boyar para siempre en la gravedad
terrena. Con una pregunta retorica, san Jeronimo habia aconsejado, eliptica
mente, su preferencia por los evangelios antes que por la obra de Virgilio.
Alcuino suaviza la confrontacion: despues de expresar su deseo de llamarse
Virgilio - elipsis con la que lamenta no ser el autor de las obras de Virgi
lio -, termina abogando por las lecturas cristianas; por 10 tanto, no es sor
prendente que remate su carta, recomendando las que guian a la salvacion:

Utinam evangelia quattuor, non Aeneades duodecim, pectus compleant
tuum, et ea te vehat quadriga ad caelestis regni palatium, ubi est honor
indeficiens et regnum sempiternum, ubi pro me intercedere, credo,
memor eris; qui te, ut illuc venires, exhortari gaudebam.71

Estas son solo algunas de las tantas menciones de Virgilio, autor al que
esa corte de intelectuales carolingios no siente ni extrafio ni peligroso para
sus intereses ideologicos, no obstante perdure el rechazo, casi estereotipico y
estereotipado, sobre las falsas Iabulas narradas en la Eneida, referidas, en
particular, a las divinidades del panteon grecolatino. En cambio, para cual
quier otro tema, los versos virgilianos aparecen en las composiciones de la
epooa como subtextos con los que se entabla un dialogo complejo y todavia
poco explorado. El Ienomeno no es nuevo, comienza en el siglo IV. Sin dejar
de rechazar las creencias que transmitia la obra de Virgilio, san Jeronimo,
Lactancio y san Agustin, entre otros, mucho mas preocupados que Alcuino
por el prestigio del poeta de Roma, ya 10 habian sentido connatural a la
nueva cultura que pretendian imponer, al punta de designarlo casi como uno
de su circulo.P tan espiritualmente contiguo, que habrian podido aplicarle la

Un'Equazione da Veri{icare, Settimane di Studio del CISAM 27 (Spoleto, 1981): 719-63, en
731.

70 Vita Alcuini 1.5, ed. W. Arndt, MGH, Scriptores 15.1 (Hannover, 1887), 185: Virgilii
amplius quam psalmorum amator conceditur puer Albinus.

71 Alcuino, Epistolae, n" 13, 39. EI remate, Quid {aciam? An ... es un juego retorico
exquisito que revela el refinamiento cultivado de ese circulo de intelectuales.

72 San Jeronimo, Ep. 53.7: Maronem sine Christo possimus dicere christianum; Lactancio,
Div. inst. 1.5: Nostrorum primus Maro non Longe {uit a veritate; cuius de summo Deo, quem
mentem ac spiritum nominavit, haec verba sunt ... ; San Agustin, Acad. 3.4.9: poeta noster; y
Civ. 7.9: nobilissimus Vergilii versus; 10.27: poeta nobilissimus; 15.9: nobilissimus eorum
poeta Vergilius.
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frase de Tertuliano (Apo/. 17.6): anima natura/iter christiana. En el siglo
VIII, afianzado en el poder, el cristianismo parece haberlo incorporado defi
nitivamente a su pleyade y, por 10 tanto, al circuito de sus codigos, cuyos
terminos componen discere-docere. Baste apenas un ejemplo: Virgilio habia
anhelado el reino de la pax para una Roma sacudida durante siglos por gue
rras de todo tipo; Alcuino manifestara el mismo sentimiento, aunque con
nuevo destinatario, y no encontrara mejor expresion que la empleada por
el poeta romano; dirigiendose a Carlomagno, al que denomina David, Ie
recuerda que el fin de sus esfuerzos es la paz cristiana:

Erige subiectos et iam depone superbos
Ut pax et pietas regnet ubique sacra.?"

En conclusion, es evidente la linea ideologica que el cristianismo mantuvo
con respecto a la educacion; bien puede apreciarse desde la pregunta de Ter
tuliano sobre la estrecha y conflictiva relacion entre la literatura secular y la
que hablaba de la nueva fe, hasta la desaprobacion de Alcuino con respecto
a los poemas de los gentiles, particularizados, a traves de la figura de
Hinieldo, en el Beowulf. Es evidente, tarnbien, que el cristianismo, desde
Tertuliano hasta Alcuino, supo distinguir con claridad que codigos podia asi
milar y cuales debia rechazar de otras culturas, empezando por la pagana,
en cuyo interior (por Iormacion) se habian colocado al principio de su con
quista ideologica. EI comportamiento revela conciencia del valor y limites
del sistema de cornunicacion que su audiencia utilizaba, discriminado incluso
hasta en las convenciones de los generos;74 sus heroes no podian desviarla, ni
momentaneamente, del camino inaugurado por la Ie, por la gesta oitalia
Christi. Interesante es, tarnbien, la probable tension que podria haber exis
tido en la corte con la perspectiva e intenciones de Carlomagno para con la
cultura, si recordamos que, segun Eginhardo, el emperador habia ordenado
transcribir los barbara et antiquissima carmina; este deseo revelaria que su
casa no era tan estrecha como la de Alcuino y que habia espacio para otras
expresiones, distintas a las escritas en latin y, sobre todo, distintas de la fe
cristiana. Muy interesante es, tambien, el hecho de que Alcuino procedia de
la cultura sajona, cristianizada en el siglo VI por Gregorio Magno. No hay
duda de que entendia la lengua en que estaba escrito el Beowulf, y de que la
hablaria;75 sin embargo, como representante y custodio de la cultura oficial,
no podia admitirla en esta casa.

73 Poetae Latini aevi Carolini 1, XLV, 259; cf. Aen. 6.852-53.
74 Vease Maurice Testard, "Observations sur Ie passage du paganisme au christianisme

dans Ie monde antique", Bulletin de ['Association Guillaume Bude 2 (1988): 140-61, en
152-59.

75 Asi se deduciria de su recomendacion a exponer Ia regIa benedictina a los monjes de
un monasterio britanico en su Iengua vernacula, Epistolae Karolini Aevi (n. 48), n" 19, 54:
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Por 10 tanto, en primer lugar, los antiguos barbaros, cuyas lenguas emi
tian sonidos a los que se aludia con el termino [rendere." en tiempos de
Alcuino tenian algo mas que vocablos ininteligibles, habian creado monu
mentos literarios que, entre los siglos VIII a X (H ildebrandslied, Waldere,
Beowulf), ingresan en la tradicion escrita: no obstante, de esos relatos emer
gian costumbres, conductas, creencias diferentes a las implicitamente consi
deradas oficiales y, por ello mismo, rechazadas por un sajon como Alcuino,
fiel, no a su cultura vernacula, sino a la que, bastante tiempo antes, habia
introducido en las islas el cristianismo. En segundo lugar, la incompatibili
dad esencial, a la que alude la estrechez de la casa, parece que estaba moti
vada, mas que por el empleo de una u otra lengua, por la fe profesada.
Estos indicios manifestarian la continuidad y consolidacion de los objetivos
ideologicos de la iglesia, empeftada en constituirse como un estado suprana
cional y ecumenico, donde las individualidades nacionales fueran toleradas
siempre que no pusieran en riesgo su columna vertebral, la doctrina cris
tiana. Solo un emperador intensamente cristianizado, Ludovico el Pio, cum
plira la expresion de deseos de Alcuino, al desdeftar, segun Thegan, los poe
mas de los gentiles. Sin embargo, desechando una apresurada conclusion, si
en un primer momento algunos autores de la nueva fe propusieron abolir por
completo la cultura pagana (esas voces continuaran durante bastante
tiempo, mucho despues de Alcuino), 77 el cristianismo, segun su doctrina
intrinseca y particularmente de la mana de san Agustin, la incorporo,
mediante conversion, en su paideia. Solo por la inteleccion sobrenatural
(crede ut intelligas) cobraba sentido la accion de la Providencia. Como en la
accion de la Eneida, la memoria se volvio el instrumento mas apropiado
para ese esfuerzo heroico (labor improbus): al recuperar el pasado - como
fuente inestimable de la experiencia - para integrarlo en el presente, no
como pasado sino como futuro, finalmente pudo clausurarlo." Ello perrnitio

Saepiusque regula sancli Benedicli legatur in conventu fratrum et propria exponatur lingua, ut
intellegi possit ab omnibus. La exposicion doctrinal segun la lengua del lugar, para su mejor
comprension, parece haber sido alentada por la iglesia; vease n. 49.

76 Gregorio Magno, Moralia 27.11.21 (PL 76:411A): ecce lingua Britanniae, quae nil aliud
noverat, quam barbarum frendere, iam dudum in divinis laudibus, Hebraeum coepit Alleluia
resonare. Isidoro de Sevilla, Dif. 1.226 (PL 83:33C), especifica: frendere vero proprie dentes
comprimere et concutere. Ermoldo Nigelo, In Honorem Hludowici, 3.1483, ed. Edmond
Faral, Poeme sur Louis le Pieux et Epitres au roi Pepin (Paris, 19642

) : (Francia) frendens;
vease n. 65.

77 Un tal Juan de Salerno (siglo X), Vita sancli Odonis (PL 133:49): Nam Virgilii cum
voluisset legere carmina, ostensum fuit ei per visum vas quoddam, deforis quidem pulcherri
mum, intus vero plenum serpentibus, a quibus se subito circumvallari eonspicit, nee tamen mor
deri, et evigilans serpentes doclrinam poetarum, vas in quo latitabant, librum Virgilii; viam
vero per quam incedebat valde sitiens, Christum intellexit.

78 No puede haber libertad si hay repeticion; anclarse en el pasado supone truncar el
futuro; vease Ruben Florio, "Iter Durum. Decurso del Viaje Heroico", Literatura Iberoame-
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que el humanismo del siglo XII, sin abdicar de su cristianismo, diera al
Cesar 10 que era del Cesar y aDios 10 que era de Dios, recuperando la cul
tura pagana en su verdadera y original dimension, un logro que alcanzo al
desvincularla de la fe cristiana.?" Semejante travesia solo pudo ser llevada a
cabo aplicando los terminos sobre los que se construye toda cultura (discere
docere), que tan bien define Alcuino cuando la asimila a la preservacion del
curso de la vida humana:

Pueros adolescentesque diligenter librorum scientiam ad viam Dei docete, ut
digni vestri honoris fiant successores, etiam et intercessores pro vobis. Suffra
gia vero viventium prosunt morientibus vel ad veniam peccatorum vel ad
maioris gloriae augmentum. Qui non seminat, non metet; et qui non discit,
non docet.""

Aprender y ensefiar son eslabones extremos del proceso cultural en que
cada comunidad construye y transmite su identidad. Ambos terminos impli
can, entonces, algo mas que simbolos, utiles tan solo para la cornunicacion
informativa; conllevan los ejemplos (exempla), simbolos autoritativos de su
idiosincrasia, un imaginario del poder enunciado como verdad irrefutable,
en tanto avalada por la justicia." Mientras el cristianismo conquistaba pro
gresivamente el poder politico, los textos que se estudiaban y discutian en
las escuelas romanas pertenecian, sobre todo, a los autores del siglo de oro
latino, canonizados como tales, en particular, desde Quintiliano en adelante.
Con ellos penetraban costumbres, creencias, conductas ... todos los compo
nentes de una cultura que los cristianos combatieron para crear un modelo
de hombre distinto. Discere-docere no podian, en consecuencia, ni recoger

ricana y Tradicion Cldsica, eds. Jose Vicente Bafiuls Oller, J. Sanchez Mendez, J. Sanmarti
Saez (Valencia, 1999), 182.

79 Ejemplifica este aspecto Bernardo de Chartres, cuyo pensamiento sobre las nuevas
tendencias fue registrado por Juan de Salisbury, Metalogicon 3, 4, eds. Daniel D. McGarry,
J. B. Hall, K. S. B. Keats-Rohan, CCCM 98 (Turnhout, 1991): Dicebat Bernardus Carno
tensis nos esse quasi nanos gigantium humeris insidentes, ut possimus plura eis et remotiora
videre, non utique proprii visus acumine, aut eminentia corporis, sed quia in altum subuehi
mur et extollimur magnitudine gigantea.

80 Alcuino, Epistolae (n. 48), nO 31, 73.
81 EI capitulo 2 ("Imagining Classics") de Chin, Grammar and Christianity (n. 16), 11-38,

comienza con una frase significativa: "Learning to read is always a matter of learning to
read something. Late ancient grammarians formed their discipline by teaching their stu
dents how to read the classics - or rather, by teaching their students how to read in a
way that created classics. A wealth of material survives from late ancient grammatical
culture, and the reading practices described in this material had a profound effect on late
ancient ideologies of literacy and literature". La ensefianza de cualquier contenido nunca
fue inocente; al respecto, Louis Marin, Le Portrait du Roi (Paris, 1981), 23, sefiala que: "Le
discours est le mode d'existence d'un imaginaire de la force, imaginaire dont Ie nom est
pouvoir. Le pouvoir est l'imaginaire de la force lorsqu'elle s'enonce comme discours de jus
tice".
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(hasta donde fuera posible, es decir, sin transgredir el limite de 10 inteligible)
ni transmitir los contenidos vigentes. Pero al emplear las armas del adversa
rio, el cristianismo modifico sustancialmente la cultura combatida y tambien
la propia; su triunfo solo pudo ser alcanzado despues de varios siglos de
hegemonia, desembocando en un nuevo humanismo. La travesia y continui
dad vital de la tradicion, que Alcuino expresaba en el parrafo antes citado
como una posta de relevos entre maestros y discipulos, encierra un codigo
etico que habia sido enunciado por Virgilio en el momento decisivo de la
Eneida: antes de comenzar la batalla final, Eneas lega a su hijo, Ascanio,
su patrimonio mas preciado (Aen. 12.435-36): disce, puer, virlulem ex me
verumque laborem, I forlunam ex aliis.

Entre fines del siglo III y principios del IV, Diocleciano y Constantino
habian instaurado un gobierno que poco se parecia al principado de Augusto
o al de Trajano, se trataba de una monarquia al estilo oriental. El cristia
nismo, combatiente primero, triunfante luego bajo ambos emperadores, no
sera ajeno a esa atmosfera; al conquistar el poder, implernentara una perse
cucion sistematica contra todas las creencias extrafias a su cuerpo de ideas,
iniciada en el 313 con el edicto de Milan, promulgado bajo el gobierno de
Constantino, y consumada en el 380 con el edicto Cunclos Populos, bajo el
de Teodosio I el Grande. Practica que no abandonara, pues en su cuerpo de
ideas el axioma "la religion es identica a la verdad", adernas de marcar netas
diferencias y oponerse a toda la tradicion anterior, impide considerar acep
table cualquier sistema de pensamiento (la educacion es uno de elIos) que no
participe de ese parametro."

Cuatro siglos despues de haber conquistado todos los resortes del poder
politico, la cultura seguia siendo eje sustancial de ese combate por el domi
nio de la conciencia (cuya posesion concedia la interpretacion del pasado) y
el condimento ideologico capaz de transformar el espiritu de una comunidad;
tambien, para intentar la grandiosa aventura de fundar un Imperio cristiano
con las reliquias que aun subsistian del naufragio, los conocidos como mem
bra disiecla Imperii."

Si bien hemos intentado consignar la relacion y la importancia que tuvo
para el cristianismo la literatura en particular, no hemos podido dejar de

82 Vease Guy G. Stroumsa, La fin du sacrifice. Les mutations reliqieuses de l'Antiquite
tardive (Paris, 2005), 173-80, y Peter Heather, "The Barbarian in Late Antiquity: Image,
Reality, and Transformation", Constructing Identities in Late Antiquity, ed. Richard Miles
(London, 1999), 236-37.

83 Vease Friedrich Prinz, Da Costantino a Carlo Magno. La Nascita dell'Europa (Roma,
2004), 166. Buena revision de conjunto sobre el proceso de recodificacion literaria, que ocurre
durante la Tardia Antigiiedad hasta la renovacion carolingia, en Winthrop Wetherbee,
"From Late Antiquity to the Twelfth Century", The Middle Ages, eds. A. J. Minnis, Ian
Johnson, vol. 2 de The Cambridge History of Literary Criticism (Cambridge, 2005), 99-119.
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mencionar los otros dos sucesos que se suman a la constitucion de la cultura
medieval: por un lado, la obra de Virgilio, constantemente comentada por
los criticos y pensadores cristianos y rearticulada por los poetas para la com
posicion de nuevas obras; por el otro, las invasiones de los pueblos barbaros,
que aportan una cultura distinta a la del Imperio y distinta a la de los cris
tianos. Las primeras producciones medievales, ya fueren de gramaticos 0 de
poetas, exhibiran las repercusiones de estos tres sucesos, que se entrecruzan
en la Antigiiedad Tardia, periodo de, en principio, una dualidad ideologica
donde conviven paganos y cristianos 0, si se quiere, concepciones de vida
disimiles, con un hombre cada vez mas proximo al ideal del sabio que expre
saran Seneca y Marco Aurelio cuando intensificaron el modelo inaugurado
por Lucrecio." pero tambien, y sin contradicciones, convergiendo hacia una
relacion cada vez mas estrecha con la divinidad. En este sentido, la Anti
guedad Tardia puede ser considerada como un periodo en el que alumbra
una nueva identidad.

Universidad Nacional del Sur

84 Vease Ruben Florio, "Dictis, non armis. Lucrecio y el codigo epico", L' Aniiquite Clas
sique 77 (2008): 69-71.
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