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Bajo la mirada de t  i f o g a r i t a :
abadesa de Bingen



A la  Hna. Hildegardis OSB

"Qtie Dios te haga un templo de vida." 
(Htldegarda de Bingen}
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PR ESEN T A C IO N

lo largo de los ultimos cuarenta arios ha ido cobrando luminosa pre- 
sencia en todo el mundo la multiiacetica figura de la abadesa alemana 
Hildegarda de Bingen (siglo XII): a traves de sus obras escritas -tra- 

. A ducidas a varios idiomas, en un esfuerzo que se reitera dia a dia-, de la 
difusion de sus composiciones musicales, de la practica de su medidna, del aprecio 
de las iluminaciones que bellamente ilustran dos de sus escriros, del estudio de su 
pensamiento, tan solido como para ganar en el seno de la Iglesia la admiration de 
los ultimos pontifices (Juan Pablo II v Benedicto XVI), pero tambien y desde otra 
perspectiva, la de Umberto Eco... Su irradiacion llego hasta estas nuestras tierras, 
y se ha multiplicado en Jornadas, ciclos de conierencias, libros, ponencias v, sobre 
todo, en un fecundo interes surgido de los interrogantes de un mundo que, como 
lo dije en alguna oportunidad, “tan paradojicamente muestra riqueza y pobreza, 
sabiduria y necedad, certezas y confusiones, aprecio y desprecio del hombre y su 
mundo, negation vbusqueda de Dios..., y tanto mas”.

En este volumen ofrecemos algunos trabajos realizados en ocasion de diversas 
actividades, cuyo cornun denominador podriamos sintetizar en la frase: “Cono- 
ciendo a Hildegarda...3’. Versan sobre diferentes temas, y ban sido compilados y 
atinadamente organizados por una religiosa benedictina cuyo nombre lo explica 
todo: la Hna. Hildegardis, OSB (monasterio de Nuestra Senora del Parana), a 
quien tambien pertenece el primer paso de la ilustracion (la seleccion de imagenes 
y el trabajo sobre ellas), y la idea misma de la publication.

Esperantos, pues, que este libro lleve nuevo aliento a futuros estudios, y continue 
enriqueciendo el acervo de la que, en el transcurso de tantos encuentros, ya nos 
atrevemos a llarnar “una familia hildegardiana3’...
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IM TRODUCCION

Hildegarda de Bingen... 
esa desconocida

12 de marzo de 2006, en una conversadon con los parrocos de Roma, el 
. Papa Benedicto XVI declaro que “las mujeres hacen mucho, me atreve- 

rla a decir, por el gobierno de la Iglesia, comenzando por las hermanas 
de los grandes padres de la Iglesia, como san Ambrosio, hasta las grandes 

mujeres de la Edad Media -santa Hildegarda, santa Catalina de Siena1- ,  y despues 
santa Teresa de Avila2 hasta llegar a la Madre Teresa”.3 Y a continuacion anadio: 
“;C6mo podria imaginarse el gobierno de la Iglesia sin esta contribucion, que en 
ocasiones se hace muy visible, como cuando santa Hildegarda critica a los obispos, 
o como cuando santa Brigida“y santa Catalina de Siena amonestan y logran que los 
Papas regresen a Roma?” No mucho tiempo despues, en una entrevista concedida

1 Santa Catalina de Siena (1347-1380), m istica y  Doctora de la Iglesia, amada y combatida en 
su tiempo, a ella se debe la expresi6n“eldulce Cristo en la tierra", aplicada al Sumo Pontifice. 
Reiteradamente escribio a Urbano V para que dejara la francesa corte de A vignony retornara 
a Roma, cosa que el Papa hizo en 1367, aunque volvio a apo sent arse en tie rra  gala en 1370. 
Continuo Catalina su labor en este sentido con el sucesor de Urbano, Gregorio XI, hasta que 
finalmente el Papa Urbano V I restaura definitivamente la sedepapal en Roma. Ademas de 
una copiosisima correspondencia, escribio Didlogo de la Divina Providencia.

1 Santa Teresa de Avila (1515-1582), m istica, fundadora y Doctora dela Iglesia. M ujer de gran 
cultura, reform adara del Carmelo, tuvo gran predicam ento en su tiempo, aunque tam bien 
algunas detracciones. Su ejemplo fue seguido por San Juan de la Cruz, em penado en la 
reforma del Carmelomasculino. San Pedro de Alcantara la apoyo en su vasta empresa. Entre 
sus obras mencionamos Las M oradas, Libra de la vida , Libra de las fim daciones, Cam in a 
de perfecciart.

3 Beata M adre Teresa de Calcuta (1910-1997). Religiosa albanesa, fundadora delasM isioneras 
de la Caridad, desplego a partir de diciembre de 1948 su labor de asistencia sistematica a 
los m as pobres, a los enfermos, los leprosos, los enfermos de Sida y  los m oribundos en las 
calles de la ciudad de Calcuta (India), aunque las misioneras de su congregacion, a partir de 
1965, se han esparcidopor el mundo. En 1979recibio el Prem io Nobel de la Paz.

4 SantaBrigida deSuecia (1303-1373), m isticay  fundadora, dotadade gran erudition  en temas 
religiosos y  eclesiasticos. Recon'id la Europa de su tiem po adquiriendo experiencia de la 
dificil situation de su epoca: guen'as, decadencia de las costumbres del clero y el cauthre- 
n o  de Avignon del Pap a do. El a no de la m uerte de su esposo (1344) m arco el inicio de sus 
revelaciones, entre las que se cuenta la reiterada exhortation dirigida al Papa Clemente VI 
para que regresara a Roma.
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a los canales de television Bayerischer Rundfunk-, ZDF-, Deutsche Welle y a Radio 
Vaticano el 5 de agosto del mismo ano, reiteraba: “Pensemos en Hildegarda de 
Bingen, que con fuerza protestaba respecto de los obispos y del Papa [...]”.

Familiares son para nosotros los nombres de santa Catalina de Siena, de la doc
tora de Avila y de la inolvidable Madre Teresa de Calcuta; tal vez no lo sea tanto el 
de santa Brigida de Suecia quien, al igual que santa Catalina, intervino de manera 
activa para poner fin al cautiverio de los Papas en la francesa ciudad de Avignon 
(siglo XIV). Pero, decididamente, hay entre estos nombres uno que puede resul- 
tarnos bastante desconocido y que se nos aparece como detras de un signo de inte
rrogation: ;quien es esta Hildegarda de Bingen, a quien la presentation papal nos 
muestra casi como una mujer critic a y hasta conte stataria de la jerarquia eclesiastica? 
Otra referenda, esta vez de Umberto Eco,5 se suma a nuestro desconcierto: “En los 
manuales de filosofia no encontramos mujeres que ensenaran dialectica o teologia. 
Elofsa, la brillantisima e infeliz estudiante de Abelardo, tuvo que contentarse con 
ser abadesa. Pero el problema de las abadesas no debe tomarse con ligereza, y a el 
ha dedicado muchas paginas una mujer filosofa de nuestro tiempo como Maria 
Teresa Fumagalli. Una abadesa era una autoridad espiritual, organizativa y poli- 
tica y desempeiiaba funciones intelectuales importantes en la sociedad medieval. 
Un buen manual de filosofia debe consignar entre los protagonistas de la historia 
del pensamiento a grandes misticas, como Catalina de Siena, por no hablar de 
Hildegarda de Bingen que, en cuanto a vision metafisica y a perspectivas sobre lo 
infinito, resulta dificil de superar aun en nuestros dias”.

(Quien es, pues, Hildegarda de Bingen?
Comencemos por decir que no son pocos los siglos que han velado la extraor- 

dinaria figura de esta mujer del siglo XII, redescubierta en los ultimos cuarenta 
anos del siglopasado, y a la que la voz de las ciencias (medicina, psicologia), las artes 
(musica, pintura), y las diversas corrientes de pensamiento (filosofico, teologico, 
ecologico, de espiritualidad, etc.) declaran de actualidad. Su musica ha cautivado a 
los musicologos, principalmente a los medievalistas, y de varios sellos discograficos 
ya han aparecido unos cincuenta discos. Los ecologistas, por su parte, la admiran 
como una primera conciencia ecologica que supo valorar el mundo natural en 
tanto obra esplendorosa de Dios, a la interaction de hombre y naturaleza y a la 
responsabilidad que el hombre debe tener por ella, en el contexto de una justicia 
cosmica. En el ambito de la medicina se destaca su concepcion de la salud como 
equilibrio de cualidades, y el uso de los remedios naturales, y los psicologos subrayan 
su concepto del ser humano como una totalidad. Se habla de ella como de “una 
mujer renacentista”, cientos de anos antes del Renacimiento.

5 “Filosofar en femenino" Revista del diario La Nacion, 4  de enero de 2004.
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Pero (quien fue Hildegarda de Bingen en su epoca? Vayamos, pues, a esa epoca: 
al siglo XII. La abadesa alemana nacio en 1098 y rnurio en 1179, es decir que su 
vida transcurre en una gran parte del siglo XII, epoca de extraordinaria vitalidad y 
riqueza cultural, pero tambien y por eso mismo, tiempo de conflictos, de luces y de 
sombras. Castillos con sus nobles eaballeros y sus damas, con torneos en pos de la 
gloria y del amor; pero tambien con los siervos a cargo de los multiples menesteres 
de la vida cotidiana; monasterios e iglesias con sus monjes y monjas, rezos y cantos 
-e l Oficio Divino-; los siempre bullangueros estudiantes yendo de un lugar a otro, 
seducidos y conquistados por la fama de tal o cual maestro; los juglares y sus mil 
juegos que hacen el deleite de todos los del lugar; los trovadores, esos cantores de las 
Kazanas y los amores de los eaballeros ausentes... En este paisaje europeo el Sacra 
Imperio Romano Germanico, patria de Hildegarda, ocupa algo mas que solo el 
Korizonte. Es el Estado politic a mente mas importante, involucrado por entonces 
en lo que se conocio como la “ Que r ella de las investiduras”, que opuso la Iglesia 
al Imperio durante cien anos, conflieto que adquirio grandes proporciones, con 
acciones belicas de importancia, y acontecimientos de caracter politico-religioso 
como las excomuniones lanzadas por los Papas contra los emperadores, y los anti- 
papas suscitados por estos.

El siglo XII es asimismo el siglo de las Cruzadas a Tierra Santa con el objeto 
de liberarla de manos de los musulmanes; en ellas tomaron parte reyes, eaballeros, 
monjes y campesinos, y sus consecuencias no fueron solo militares sino tambien 
culturales y comerciales. El pensamiento griego llega a Occidente a traves de las 
traducciones y comentarios de arabes y judios, y el auge de la logica y, en general, 
del pensamiento aristotelico, suscita una actitud que culmina en la confrontacion 
entre los maestros de la razon por un lado: Ahelardo6 -m aestro de las escuelas 
de Santa Genoveva en Paris- y Gilberto Porretano -obispo de Poitiers- entre 
otros, y por el otro lado el gran deiensor de la fe, el cisterciense San Bernardo de

6 Pedro Abelardo (1079-1142), teologo y filosofo frances, habil d ialecticoy famoso maestro 
en Paris. Fue celebre pea’ sus controversias (con Guillerm o de Champeaux y San Bernardo 
de Claraval, entre otros) abogando p or un uso libre de la razon frente a la autoridad de la fe, 
y  celebre tambien por sus amores conEloisa. En sus ultim os anos, perseguidoy condenado, 
serefugio junto  a Pedro el Venerable, enelm onasterio  de Cluny. Obras suyas son: S k  e tn o n  
(Razones en p ro y  en contra); Historia de mis desven tum s  (relato autobio grafico), Conocete  
a ti m ismo  (etica), Dialogo entre un Judio, un F iloso foy un Cristiano, entre otras.

7 Gilberto de Poitiers (1076-1154). Fue discipulo de Bernardo de Chartres, y  m aestro deJuan  
de Salisbury en Paris, obispo dePoitiers en 1142. San Bernardo lo combatio duram entepcr 
algunas de sus tesis sobre la Trinidad, de las que debio retractarse en el concilio de Reims 
(1148). Escribio comentarios a obras teologicas de Boecio (Sobre la Ti'inidad, Sobre las dos 
natum lezas en Cristo), comentarios a las obras logicas de Aristoteles, a las epistolas de San 
Pablo y  otras.

Bajo la m irada de Hildegarda, abadesa de Bingen 11



Claraval.3 Abelardo escondenado en Sens (1140) y Gilberto en Reims (1148), pero 
subsisten a partir de entonees dos modos de trabajo intelectual: el de las escuelas 
y el monastieo, con los inevitables enfrentamientos,

San Bernardo, por su parte, es una destacada figura en la historia religiosa del 
siglo XII, con las fundaciones cistercienses con las que se propuso la reforma del 
clero, por entonees bastante decaido en la practica de las virtudes evangelicas, 
situacion que dio lugar al surgimiento y la propagation de la secta de los cataros 
o albigenses, tan combatidos por la abadesa de Bingen. La multiplication de los 
monasterios por toda Europa habla de un renacimiento religioso en el que florece no 
solo la vida religiosa sino tambien la actividad intelectual. La arquitectura abandona 
el solido estilo romanico y asume el ascensional gotico, pleno de teocentrismo. El 
auge de la const ruccion de iglesias y monasterios, y tambien de los castillos, alberga 
a gran cantidad de artesanos especializados, que se organizan en corporaciones o 
gremios, realization original de esta epoca. Por otra parte, la paz que reina en casi 
toda Europa favorece elcomercio y permite el crecimiento economico, lo que dara 
lugar al surgimiento de una nueva clase social: la burguesia.

El siglo XII asimismo trae una revalorization de la figura de la mujer, que tan 
necesaria se hace frente a la muy negativa predica de los cataros.9 Asi, la Virgen 
Maria es la invocada Dama de los eaballeros y tambien de los monjes (muchos de 
los cuales, no lo olvidemos, provenian de la nobleza). El amor cortes es el otro amor 
de los caballeros, a su otra dama; es el amor cantado por la poesta trovadoresca, el 
amor que vive en las cortes, v en ellas se enamora y suena.

En esta epoca tan rica y creativa transcurre la vida y la obra de Hildegarda de 
Bingen, decima y ultima hija -nacida en 1098- de un matrimonio noble y prospero; 
nina de constitution debil y enlermiza, desde los ocho anos fue confiada a Jutta, 
hijadel conde de Sponheim y reclusa desde 1112 en el monasterio de San Disibodo. 
En 1115 profesa Hildegarda sus votos perpetuos y a la muerte de Jutta, en 1136, es 
elegida abadesa de una comunidad que cuenta con diez religiosas.

Desde sus tres anos de edad estuvo dotada del don de la vision divina, pero 
recien en 1141 recibe desde la Luz viviente la orden de escribir cuanto ha visto y 
oido. Dudas y resistencias fueron castigadas con largos periodos de enfermedad, 
pero finalmente comenzo a escribir Scivias (“Conoce los caminos del Senor”), con 
la colaboracion del nionje Volmar, quien hasta su muerte (1173) sera su secretario

8 SanB ernardo de Claraval (1090-1153), llamado "D octor Melifiuo" poi’ su dulce elocuencia, 
fue reform ador cistei'ciense y  fundador del m onasterio de Claraval, entre otros. Tuvo gran 
actuation e influencia en su  siglo, junto  a Papas, reyes, clero, senores, sabiosy pueblo. Entre 
las obras que escribio figuran Sermones\ El am ora  Dios, Com entario al C a n ta rd e lo s Can- 
tares, La consideracion, etc.

9 Vease “Y Dios creo una forma para el a m o r . p  141.
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y amigo. Esta obra relata las visiones de la profetisa, con ilustraciones de intenso 
cromatismo (la luz es un elemento fundamental en la vida y la obra de Hildegarda) 
realizadas por los monjes bajo su direccion, y que ponian en imagenes sus revela clo
nes. Los dibujos son inusitadospara su epoca, audaces, v con ciertas caracteristicas 
muy definidas, como por ejemplo la permanente presencia de zomas luminosas 
-Itabitualmente “fuego brillante”-  y zonas oscuras - “fuego tenebroso”- ;  el rojo 
como color predominante; el uso de la forma circular para indicar la presencia de 
la divinidad, la actividad divina, la energia vital que anima al mundo entero, y la 
forma rectangular con la que se refiere a lo ordenado y estructurado.

Entre los anos 1146 y 1147 el Papa cisterciense Eugenio III, enterado de la 
existencia de Hildegarday de su escrito (por entonees inconcluso) porelarzobispo 
Enrique de Maguncia -a  quien el abad Kuno habia acudido, muy inquieto por los 
acontecimientos-, envio una comision a Disibodenbergpara examinarla. Los infor
mes son favorables, y el propio pontifice, que se encuentra presidiendo un sinodo 
en Treveris,10 lee publicamente un fragmento de Scivias y la exhorta a continuar 
escribiendo. A partir de ese momento la abadesa, que cuenta ya con cincuenta anos, 
comienza una etapa de su vida caracterizada por una actividad febril: la copiosa 
correspondencia que jamas deja de contestar, visitas que recibe v las que realiza 
fuera del monasterio, la composicion musical... y, en 1150, la fundacion de su 
propio monasterio en San Ruperto, lo que le trajo serios problemas con su anterior 
convento, que tenuaperder una fuente de ingresos, v de prestigio. Hildegarda era 
un foco de atraccion del que no querian desprenderse.

Podriamos ya aqui detenernos en algun punto, como por ejemplo, en su 
correspondencia. Variados son los temas: direccion espiritual, respuestas apreguntas 
de diversa indole, solucion de problemas de vida o bien de cuestiones intelectuales. 
Nada escapa a su interes, ni a la competencia que le confiere la consulta con la Luz 
viviente. Un ejemplo de la correspondencia de la abadesa de Bingen lo tenemos a 
traves del maestro de teologia en Paris y mas tarde obispo Odo de Soissons, quien 
le escribe hacia los anos 1148-49 -Hildegarda ya ha recibido la aprobacion papal, 
pero aun no ha terminado de escribir Scivias- y la consulta: “Nosotros, aunque 
nos encontramos muy lejos de ti, tenemos la confianza de pedirte algo: muchos 
sostienen que la paternidad y la divinidad son atributos de Dios pero no son Dios 
mismo. No tardes en exponernos y transmitirnos lo que sepas de esto desde las altu- 
ras celestiales”,11 Se trata de una tesis de Gilberto Porretano: que existe diferencia 
real entre la esencia divina y sus atributos, discutida por entonees en las escuelas

10 Este sinodo era p rep ara to ry  para el concilia de Reims, que a instancias de San Bernardo 
condenaria tesis de Abelardo y de G-ilberto Porretano.

11 Carta 40, de Odo de Soissons, anos 1148-49, p 103.
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y cu.ya lectura y aceptacion -hasta tanto no fuese corregida- fue prohibida en el 
concilio de Reims, en 1148. Resulta en verdad asombroso para la epoca -y  tal vez 
para toda epoca- que un destacado maestro consulte un tema teologico conflictivo 
a una mujer, religiosa sin estudios conocidos, y sin obra publicada. El impacto 
del espaldarazo otorgado por el Papa Eugenio debio resonar por toda Europa... 
E Hildegarda responde:

“[...] Yviy aprendi, viendolo en la Luz verdadera y no buscando por ml mismaen 
mi -piles el hombre no tiene capacidad para Kablar acerca de Dios de la misma 
manera como puede hablar de la humanidad del hombre o del color de alguna 
obra hecha por la mano del hombre-, que la paternidad y la divinidad es Dios 
mismo. [...] Dios es pleno e integro y sin comienzo en el tiempo, y por esto no 
puede ser dividido por una palabra como si puede serlo el hombre, pues Dios 
es el todo y no algo diferente, y por esta razon nada puede serle sustraido ni 
anadido. Porque tambien la paternidad y la divinidad son Aquel que es, como 
se ha dicho: «Yo soy el que soy» [Ex. 3,14]. Y El que es, tiene la plenitud del 
ser. [...]”'2

Respuesta de clara y precisa exposicion conceptual, que sin duda debio dejar 
satisfecho al maestro Odo. Pero no ha de haber quedado igualmente satisfecho 
-bien que por dispar m otivo- el Papa Anastasio (reinante entre 1153 y 1154) quien, 
a pesar del rechazo de su antecesor Eugenio 111, habia conferido el cargo de arzo- 
bispo de Magdeburgo —uno de los cargos mas codiciados- al obispo Wichmann, 
protegido del emperador (quien habia ejercido grandes presiones al respecto). Segtin 
acota Gouguenheim,13 era la primera vez desde Enrique V (1106-1125) que el papado 
cedia ante el poder politico y dejab a en manos del emperador la composicion del 
episcopado aleman, lo cual implicaba laviolacion del concordato de Worms (1122), 
que habia terminado con la famosa “Querella de las investiduras”,14 La actitud del 
Papa debilitaba el poder de la Iglesia, y de alii la reaccion de Hildegarda, que ahora 
leemos en un f ragmen to de la carta que dirigiera al Sumo Pontifice:

“[...] Oh hombre, que en lo que se refiere al conocimiento lucido y vigilante estas 
demasiado cansado como para refrenar la jactanciosa soberbia de los hombres 
puestos en tu seno, bajo tu proteccion: ;por que no rescatas a los naufragos que 
no pueden emerger de sus grandes dilicultades a no ser que reciban ayuda? ;Y 
por que no cortas tii la raiz del mal que sofoca las hierbas buenas y utiles, las que 
tienen un gusto dulce y suavisimo aroma? Tu descuidas a la hija del rey, esto es

12 C arta  40r, p. 104. E s te te m a  es tra tad o  e n " V e m tic u a tro  f ilo so fo sy  u n a  m onja", p. 257.

13 Gouguenheim , Sylvain. La sibylle d uR hin . Hildegarde. de B ingen..., cap. 3.

14 V ease “E n  el corazon  de la Ig le s ia .. ", p. 45.
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a la Justicia -que vive en los abrazos celestiales y que te habia sido confiada-, 
pues permites que esta hija del rey sea arrojada a tierra, y que su diadema y su 
hermosa tunica sean destrozadas por la groseria de las costumbres de aquellos 
hombres hostiles que a semejanza de los perros ladran y que, como las gallinas 
que en las noches a veces tratan de cantar, dejan escapar la necia exaltacion de 
sus voces.

[...] Ove por tanto, oh hombre, a Aquel que mucho ama el claro y agudo 
discernimiento, de manera tal que El mismo lo establecio como el mas grande 
instrumento de rectitud para luchar contra el mal. Tu no haces esto, porque no 
erradicas el mal que desea sofocar al bien sino que petmites que el mal se eleve 
soberbio, y lo haces porque temes a quienes traman los peores enganos en las 
asechanzas nocturnas, amantes mas del dinero de la muerte que de la hermosa 
hija del rey, esto es, la Justicia.

[...] De donde tu, oh hombre que te sientas en la catedra suprema, desprecias 
a Dios cuando abrazas el mal; y en verdad no lo rechazas sino que te besas con 
el cuando lo mantienes bajo silencio en los hombres malvados. Por esto toda la 
tierra se turba a causa de la gran mudanza que producen los extravios, porque 
lo que Dios destruyo, eso es lo que el hombre ama. [...]"15

...Pensemos en Hildegarda de Bingen, que con fuerzaprotestaba respecto de los 
obisposy del Papa..., nos decia Benedicto XVI.

Entre los anos 1151 y 1158 elaboro sus escritos medicos: Ellibro de la medicina 
simple o Fisica, y E l libro de la medicina compuesta o Las causas de las enfermedadcs 
ysus remedios. En ellos Hildegarda buscaba en todo momento establecer relaciones 
entre lo producido por la naturaleza y los seres humanos, cuyo equilibrio y salud le 
importaban en primer termino. Tambien en este campo resulta ser ella una mujer 
muy contemporanea. Adelantandose a la homeopatia, a las flores de Bach y a otras 
manifestaciones medicinales, al describir plantas, animales, piedras, Hildegarda 
se detiene en las cualidades y en su propiedad curativa, ya que el uso del element© 
en que se halle la cualidad faltante a la persona enferma restablecera el equilibrio 
perdido yle devolvera la salud. Por otra parte, vgracias tambien al conocimiento que 
le procuraba su vasta experiencia como abadesa, sabia delcomponente psicosomatico 
de las enfermedades, encarando bajo esta consideracion la curacion del enfermo. 
La abadesa vincula la enfermedad a la maldad, y dice que a que 11a serla producto 
de esta, a la que reconoce como un desorden interior, un quiebre de la belleza y la 
armonia interiores que constituyen la salud del hombre y su estado natural. Por

15 Carta tfr, al Papa Anastasio, anos 1153-54, p. 13-21. Vease “En el corazon de la Iglesia.. ", 
p. 45.
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eso, la preservacion de la salud es una tarea cotidiana de vigilancia, que involucra 
al espiritu y al cuerpo juntamente.

Muy util nos parece para nuestro tiempo esta presentation del tema, en la que 
confluyen diversas miradas: religiosa, natural, psicologica, espiritual, cientifica, 
experiencial, etc., a fin de lograr una concepcibn equilibrada y armoniosa del ser 
humano, de su salud, de su reladon con el mundo natural, involucrando una con- 
ducta etica, un fundamento religioso y una actitud en la que ciencia, respeto por 
la naturaleza y sentido comun den al hombre de hoy una propuesta igualmente 
distante de la magia, la credulidad, la charlatanerla por una parte y la tirania de 
la ciencia y la omnipotencia a ultranza de la tecnica por otra. Hay un concepto 
hildegardiano: la viriditas - la  fuerza de la naturaleza, su vigor y lozania-, que es 
aqui fundamental: el hombre bueno, el hombre en amistad con Dios la procura 
en el contacto amical con la naturaleza; el hombre rebelde a Dios v obstinado en 
su pecado, en su mal moral, la pierde y vuelve la naturaleza en su contra. Hombre 
y naturaleza son solidarios en el plan primigenio de Dios, y la naturaleza es asi 
ayuda o castigo para el hombre, al tiempo que de el -d e  quien recibio desorden y 
caida- espera tambien su redencion y restauracion.

Tambien compuso por entonees La armoniosa musica de las revelaciones celes
tiales, ciclo de unas setenta canciones liturgicas, y E l drama de las J'irttides, el mas 
antiguo drama liturgico cantado de segura autoria, pieza de caracter didactico- 
moral esbozada en la ultima vision de Scivias. Se trata de la lucha que se libra entre 
las Yirtudes y el Demonio por el Alma, y con referenda a esta obra dice Anne 
King-Lenzmeier en su Hildegard o f  Bingen. A n  Integrated Jisiom “La verdadera 
ausencia de la oposicion entre virtud y vicio en E l drama de las lirttides es una de 
sus caracteristicas mas distintivas, que lo diferencia de la tradicion mas tardia de 
las obras morales medievales. Incuestionablemente se trata de una batalla entre el 
bien y el mal: con la excepcion de la figura del Demonio, todas las personificacio- 
nes lo son de las virtudes (excepto por la figura central, el Alma). No hay vicios 
personificados [...]”.ls No estan personificados porque no tienen entidad positiva, 
pero no estan ausentes, porque Hildegarda los describe con gran vivacidad para 
resaltar, precisamente, las virtudes que se les oponen. Tambien cabe senalar que el 
Demonio es el unico personaje que no canta, que no puede cantar, porque la musica 
es el lenguaje con que la creacion alaba a su Creador, alabanza de la que Lucifer 
se autoexcluyo, Recordemos que para esta singular compositora, la musica es un 
medio privilegiado: para recrear la armoma que el hombre pierde muchas veces al 
dia, para dirigir nuevamente hacia el cielo los corazones que han perdido su camino, 
para centrarlos en Dios como su punto de referencia. Al cantar y ejecutar musica

IS K ing-Lenzmeier, A nne H. Hildegard o f  Bingen. An Integrated Vision, p. 105.
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se integran espiritu, corazon y cuerpo, se pacifican las discordias, se celebra la vida 
y se tributa alabanza a Dios.

A lo largo de muchos siglos de vida de la Iglesia Catolica, Hildegarda de Bingen 
fue la linica mujer que gozo del privilegio de predicar en iglesias y en plazas al clero y 
al pueblo; por eso es que debemos mencionartres giras de predicaciones que tuvieron 
lugar entre los anos 1158 y 1163. La abadesa tiene ya sesenta anos en la primera de 
las giras, y setenta y dos en la ultima, pero clero y pueblo escucharan admirados a 
esa monja que les predica en las iglesias y en las plazas, amonestando a unos por la 
corruption de sus costumbres y el descuido de sus obligaciones, e instruyendo a otros 
para prevenirlos ante la herejia de los cataros. No es posible imaginar como, pero lo 
cierto es que durante ese tiempo tan ajetreado se hizo un espacio para escribir su 
segunda obra profetica, E l Libro de los merecimientos de la vida, de caracter etico 
con una fuerte impronta psicologica, y concluida esta principia en 1163 v hasta 
1174 la que seria su ultima gran obra: E l libro de las obras divinas, que inscribe la 
interrelation entre macrocosmos y microcosmos en la historia de la salvacion, y que 
se abre con una figura human a de pie con dos cabezas y cuatro alas pintadas de color 
escarlata: en una representation trinitaria, el Padre es la cabeza anciana, el joven es 
el Hijo y la fulgurante luz que en forma de circulo o diadema los envuelve y abraza 
es el Espiritu Santo; en el pecho del Hijo un cordero porta la Cruz simbolizando 
la Caridad de Cristo y su humilde mansedumbre, que han derrotado a la soberbia 
serpientey a su monstruo, el hombre pecador contra su Dios. El texto, del que tan 
solo transcribing unas pocas frases, subraya el concepto del Ser Supremo como Amor, 
Vida y Causalidad divina creadora, Sabiduria ordenadora del mundo, un orden en 
el que el hombre es el centra y el apice inclusivo de la creacion:

“[...] II. Y esta imagen decia: Yo soy la energia suprema e ignea,17 Quien ha 
encendido cada chispa viviente, y nada exhale que tuera mortal,13 sino que Yo 
decido su existencia. Con Mis alas superiores, esto es con la sabiduria,'9 y cir- 
cunvolando el circulo que se mueve orbitalmente [esto es, la tierra], lo ordene 
con rectitud. Pero tambien Yo, la vida ignea del ser divino, me enciendo sobre 
la belleza de los campos, resplandezco en las aguas y ardo en el sol, la luna y las

17 En la concepcionhildegardiana el A m ores V id a .y  aqul la abadesa se vale de la imagen del 
fuego C'energia ignea") para expresar ambos conceptos.

18 Respcnde esta afirmacion a lo que era por entonees la interpretation del texto de Juan  1, 
3-4, que se leia asi: “Y sin El no se hizo nada. Todo cuanto fue hecho era vida en Dios". La 
lectura, hey: “Y sin El no se hizo nada [de cuanto fue hecho] E n E l estaba la vida”.

19 La referenda es a la sabiduria en sentido biblico, no como un saber teoretico sino como un 
saber practico-moral.
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estrellas; y con an soplo de aire, al modo de una invisible vida que sustenta al 
conjunct), despierto codas las cosas a la vida,20

Y asi Yo, la enecgia ignea, me oculto en escas cosas, y ellas arden por Mi, 
como la respiration continua mueve al hombre y como la voluble llama esta en 
el fuego. Todas escas cosas viven en su esencia y no mueren,21 pocque Yo soy la 
vida. Tambien soy la cacionalidad, que ciene en si el alienco de la Palabra que 
resuena, por la que toda criatura fue hecha.22 Y la insufle en codas las cosas 
de maneca que ninguna de ellas fuera mortal en su genero, porque Yo soy la 
vida.

Y en verdad soy la vida Integra, que no ha sido esculpida en piedra ni broto 
fcondosa de las ramas ni radica en la potencia generativa hum anaf3 antes bien, 
todo lo que vive tiene sus raices en Mi. Pues la rac ion alidad es la raiz, en ella 
florece24 la Palabra que resuena.

Por eso, siendo Dios racional, ;como podria ser que no obrase, cuando toda 
su obra florece a craves del hombre, a quien hizo a Su imagen y semejanza, y a 
todas las criaturas -segim su medida- signified en el hombre?25 Pues desde todaO O
la eternidad fue Voluntad de Dios hacer Su obra, esto es, el hombre; y cuando 
la acabo, le dio todas las criaturas para que trabajara con ellas, como el mismo 
Dios lo habia hecho con el.26

20 Queda aqui subrayada la concepcion de todo lo creado com oviv ien tecan la  imagen del soplo 
de aire, halito de vida (Gen. 2, 7).

21 Como se advierte en el m ismo parrafo, no se trata de una inm ortalidad  individual sino 
especifics y, segun podria desprenderse del contexto, la inm ortalidad de la especie en Dios 
(“porque Yo soy la vida"). Como dice Guillerm o Blanco en su Curso de A ntm pologia  Filo- 
sofica  (Buenos Aires: EDUCA, 2002, p. 121), “ todo era vida enD ios antes de ser realidad, 
porque todo era enD ios objeto de pensamiento y  de amor: to d ov iv ia  en la inteligencia de 
Dios”.

22 Hay aqui una clara alusiontrim taria: Racionalidad, Palabray A lientode Vida, enel contexto 
dela actividadcreadora, "por la que toda creatura Fue hecha". Pero el A lientonosolo  da vida, 
sino que lo hace porque es en El que la Palabra creadora resuena, produciendo su efecto de 
causalidad eficiente y formal ejemplar.

23 Se mencionan las concepcicmes idolatncas mas primitivas, si, pero que tambien se encon- 
traban en los pueblosbarbaros que habian conquistado Europa - y  con fuerte penetracion e 
influencia en la G erm an ia-en  tiem pos no tan lejanos.

24 Esta imagen del “florecer" en la raiz (la Palabra que resuena en la Racionalidad, y en Ella 
todo lo que vive), es otra aparicion de la riqulsim a —en sentidos y  m atice s-  v in d ita s  Su 
fecundidad aparece tam bien proclamada en el parrafo siguiente, en que la creacion habia 
del Creador, las creaturas configurando un cosmos, un orden, se manrfiestan como la obra 
de suDios.

25 El hombre como resum en de toda la creacion, el hombre como microcosmos, es un topico 
de la epoca.

26 Gin. 1 y  2. A unen  la diversidad de am bosrelatos.unhecho  sepresenta como indubitable: la 
creacion tiene al hombre como su centroy apice, todas las demas creaturas estan en funcion 
de el, quien debe traba jarlasy  usarlas con rectitud, esto es, con sabiduria, medida y  orden.
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[...] Porque Me enciendo sobre la belleza de los camp os, esro es la tierra, 
de cuya materia Dios hizo al hombre; y resplandezco en las aguas, como el 
alma, porque asi como el agua se esparce a traves de roda la tierra, asi el alma 
recorre todo el cuerpo. Tambien ardo en el sol y en la luna, que son figura de 
la racionalidad (mientras que las estrellas son las innumerables palabras de la 
racionalidad). Y con un soplo de aire, al modo de una invisible vida que sustenta 
al conjunto, despierto todas las cosas a la vida: porque por el aire y el viento 
sub sis ten los vivientes -que crecen y maduran-, que han sido apartados de la 
nada por el solo hecho de existir.

...Hildegarda de Bingen que, en cuanto a vision metafiskay aperspectivas sobre lo 
infinito, resulta diftcilde supemr aun en nuestros dtas..., ponderaba Umberto Eco.

Entretanto, no es facil imaginar como, pero lo cierto es que Hildegarda se 
da tiempo tambien para otras actividades: atiende consultas de orden espiritual, 
cura enfermos, funda en 1165 el monasterio de Eibingen -que visita dos veces por 
semana- y continua escribiendo...

Ochenta aiios tiene va Hildegarda cuando se ve obligada a afrontar una sen-i O O
tencia de inte relic cion, pronunciada por los prelados de Maguncia y confirmada 
en primera instancia por el arzobispo Christian, por su negativa a exhumar el 
cadaver de un noble sepultado en el cementerio de Rupertsberg. El hombre, que 
habia sido excomulgado, antes de morir se habia reconciliado con la Iglesia y 
habia recibido los sacramentos, hecho que los prelados tal vez desconocian.18 En 
una escena digna del mejor dramaturgo, la abadesa se dirigio de noche al lugar de 
la sepultura, con su baculo trazo sobre ella la sehal de la cruz y luego, para evitar 
la profanacion, quito todo indicio que permitiera individualizarla. Acto seguido 
comenzo en el monasterio un tiempo de privacion de los sacramentos... y del Ofi- 
cio Divino al modo benedictino, esto es, cantado.29 Esta dolorosisima situacion le

El hombre tiene unaresponsabilidad etica por el cosmos, por el m undo natural, y  desde este 
punto de vista la obra de Hildegarda bien podria proveer los elementos para elaborar una 
ecologia cristiana, tan necesaria en tiem pos en los que el hom bre parece m as dedicado a la 
destruccion de su m undo que a su ccnservacicm.

27 Liber dminorum ope mm  1, 1, 2, p. 47-50. El capitulo “Porque Yo soy la v ida ...” e sun traba jo  
sobre esta vision (vease p 101).

28 La re la tion  de H ildegarda con los canonigos de M aguncia no era buena, a raiz  de la actua
tion  de la una y  los otros en el tema del antipapa suscitado por el Emperador. La abadesa se 
mantenia fiel al Papa Alejandro III, de cuya legitim idadno dudaba; los canonigos apoyaron 
-posiblem ente pci' conveniencias po llticas- al antipapa Calixto III. Tal vez esta situacion 
haya influido en la dureza e inflexibilidad del clero catedralicio.

29 A propbsito de esta m irada “benedictina" sobre el mundo y  la liturgia, recordamos que en 
su catequesis del m iercoles 17 de julio de 2002, el Papa Juan Pab loH  hizo una m editacion
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dio oportunidad para dirigir una carta a dichos hombres de la Iglesia, en la que 
les reprocha la medida tomada, y expone su concepcion de la musica -verdadera 
teologia de la musica- como medio para recuperar el paraiso perdido y, en el, la 
voz de la alabanza a Dios:

Para que, en lugar de acordarse de su destierro, los hombres se acordasen 
de aquella dulzura y alabanza divinas que antes de su caida alegraban a Adan 
juntamente con los angeles en el Senor, y para atraerlos hacia ellas, los santos 
profetas -ensenados por el mismo Espiritu que habian recibido- no solo com- 
pusieron los salmos y canticos que cantaban para encender la devocion de sus 
oyentes, sino que tambien crearon instrumentos musicales de distintas clases 
con los que producian sonidos varios. [...].

Pero el que lo habia enganado -el diablo-, al oir que el hombre habia comen- 
zado a cantar por inspiracion de Dios y que por esto seria atraido al recuerdo 
de la suavidad de los canticos de la patria celestial, y viendo que sus astutas 
maquinaciones fracasarian, se asusto de tal modo que se atormento con gran 
sufrimiento, y con los multiples ardides de su astucia siempre, in interr limpid a- 
mente, se dedico a discurrir y buscar la manera de perturbar o impedir sin cesar 
la proclamacion, la belleza y la dulzura de la alabanza divina y de los himnos 
espirituales [...]”.3°

Pero la carta no tuvo buena acogida entre los prelados, y debio pasar casi un aho 
para que el arzobispo, ahora debidamente enterado de todo, levantara la medida. 
Rendida por los muchos anos y los rnuchos trabajos, seis rneses despues, el 17 de 
septiembre de 1179, maria Hildegarda.

En 1227, y a pedido de las religiosas, el papa Gregorio IX  -qu ien  antes de 
ascender al trono pontificio habia estado en la Germania y habia oido hablar de 
Hildegarda- encargo a los prelados de Maguncia las diligencias necesarias para 
abrir un proceso de canonizacion. Mala eleccibn: el clero no habia olvidado a

sobre el Salm o 14S, al que califico de “aleluya cosmico", y  cito un texto de Luis Alonso 
Schokel referido a los seres de la naturaleza, a la creacion en su conjunto: “Dios los ha creado 
dandoles un lugar y  una funcicn, el hom bre los acoge, dandoles un lugar en el lenguaje; y  
asi los presents en la celebracion liturgica. El hom bre es el cpastor del ser» o el liturgista 
de la creacion" (Schokel, Luis A lonso. Trenta salm i:poesia  epreghiera. Bolonia: 1982, p. 
499. Cita tomada de ZENIT, Agencia de noticias (El m undo visto desde Roma), 17/07/02). Y 
exhorto luego el Pontifice: “Unamonos tam bien nosotros a este coro universal que resuena 
en el abside del c ie loy  que tiene pea’ templo todo el cosmos. Dejemonos conquistar pea’ la 
respiration de la alabanza que todas las criaturas e lev an a su Creador" La m irada de H il
degarda, su obra, la receptividad de todo su ser noparecen  sino una sinfcmica y  anticipada 
respuesta a la invitation del Papa.

30 Carta 23, a los prelados de M aguncia, anos 1178-79, p. 63-64. Vease el texto completo en 
"En el corazon de la Iglesia.. ” , p. 60.
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su detractors, y a cierta negligencia e incompetenda se sumo tal vez cierta mala 
voluntad que dio como resultado, tras siete largos anos, un informe tan lleno de 
lagunas y de errores que tuvo que ser devuelto para su revision el 6 de mayo de 1237. 
Otro papa, Inocencio IV, logro reactivarlo en 1243, pero nuevamente el proceso 
se estanco por deficiencias burocraticas del mismo tenor.

Segun narra Juan Tritemio (abad de Sponkeim entre 1483 v 1506) en su Crdnica 
de mujeressantas, en el siglo XIV los pontifices Clemente V yjuan X X II estable- 
cieron nuevas comisiones para estudiar la vida, virtudes y milagros de Hildegarda. 
Asi, en 1317 Juan X X II declara que nada obsta para su canonizacion. Silvas - a  
cuya obra debemos una ordenada y abundante exposition de fuentes- menciona 
a Pedro Bruder, quien descubrio una Carta de bididgcnaas fechada en Avignon 
el 5 de diciembre de 1324, en la que doce obispos concedian cada uno cuarenta 
dias de indulgencia para todo creyente que visitara la iglesia de San Ruperto en 
determinados dias -entre los que se contaba la festividad de Santa Hildegarda-, y 
elevara alii sus oraciones.31 Gouguenkeim la da como inscripta en el martirologio de 
Usuard en 1412, y dice que en 1480 forma parte de las letanias de todos los santos 
en Maguncia; la veneracion de sus reliquias dio lugar inclusive a la exhumation de 
sus restos para obtener alguna de ellas, como lo kizo precisamente Tritemio.32

En el siglo XVI el caracter profetico de sus escritos, sus denuncias ante la corrup
tion del clero de su tiempo, sus cartas de admonicion dirigidas a los pontifices, 
son utilizados por diversos teologos y autores protestantes; sin embargo, tambien 
en 1384 su nombre figuraba en e lMartyrologium Romanum  del Cardenal Cesare 
Baronio promulgado por el Papa Gregorio XIII. A partir de entonees, su culto 
en Alemania principalmente se hizo publico y conto con iglesias consagradas a 
su nombre, v con la celebracion de su festividad y oficio propio, que la Sagrada 
Congregation (Vaticano) aprobo, el 21 de febrero de 1940.33

Pero la vigencia y la actualidad de Hildegarda no se limita a sus obras. Es su vida 
la que continua admirando a los hombres y sobre todo a las mujeres de hoy; por su 
extraordinaria capacidad de trabajo, por su polifacetica actividad, por la santidad de

31 Al decir de Anna Silvas (S i l v a s , A n n a . Jutta and Hildegard: The Biographical Sources, p. 
254-55), esto pareciera indicar que el Papa Juan X X II habria procedido a la canonizacion de 
Hildegarda, o b ien  aprobo su culto publico. Sylvain Gouguenheim  (ob. cit., p. 64) dice que 
por ese entonees los obispos fueron d o s —el arzobispo de M aguncia habria confii'mado la 
carta anadiendo cuarenta dias m as de indulgences—, y que en 1342-a q u i la fecha difiere de 
la proporcionada por S ilvas-habrian  firm ado la carta de indulgencias un arzobispoy  cnce 
obispos.

32 Gouguenheim, S., ob. cit., p. 64-65.
33 Curiosamente, recien en 1916 el calendariobenedictino inscribe la festividad de Santa H il

degarda como “mem cria”, caracter quehaperm anecido invariable despues de la revision de 
1961 (Silvas, Anna , ob. cit., p. 256).
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su orientation personal y la claridad de sus caminos, por la valentia de sus denuncias 
y el amor que aun asi alentaba en ellas, por su femineidad no exenta de firmeza, por 
la autoridad universal reconocida a su palabra, En relation con esta ultima nota se 
nos ocurre mencionar un dato curiosoy significative, que debemos a Gouguenheim: 
“El 5 de septiembre de 1965, en Lourdes, un grupo deperegrinos alemanes trae un 
cofre que contiene reliquias de Santa Hildegarda y de San Bernardo. Se trataba de 
conmemorar el desempeno pacifico de los dos personajes y de exaltar «la amistad 
fraternal que une a los catolicos de Francia y de Alemania», como lo expresa el 
a bad Idesbaldo, que dirigla la delegation alemana”;34 como aconteciera en su lejano 
siglo XII, Hildegarda trascendia las fronteras predicando la paz.

Y bien: esperamos que al termino de estas llneas el titulo de nuestro trabajo 
haya perdido su razon de ser: Hildegarda, abadesa de Bingen, se nos ha presen- 
tado y nos invita a caminar con ella, tal vez en su hoy floreciente monasterio de 
Eibingen..., o leyendosus obras..., espigando su correspondencia..., admirando sus 
pinturas..., o bien escuchando la maravillosa musica de esta siempre actual mujer 
de novecientos anos.35

Hildegarda, abadesa de Bingen, se nos hapresentadoy nos invita a caminar con 
ella, tal vez ensu hoyfloreciente monasterio de Eibingen, dijimos. Pero..., si cerrando 
los ojos nos tomamos de su mano y deseamos fuertemente viajar con ella a su tiempo, 
a ese mundo suyo tan lleno de vitalidad y fructifero por una parte, y de violentos 
contrastes de luces y sombras por otra; si para comprenderla mejor queremos vivir, 
como la vivio ella, la cultura de su epoca, tal vez cuando abramos nuestros ojos 
podamos hacerlo bajo “La mirada de Hildegarda", en el siglo XII. Avancemos, 
pues, hacia esa mirada, v con ojos atentos demos vuelta la pagina.

34 Gouguenheim, S., ob. cit., p. 66.
35 A zucena A d elin a  F rabcs c h i . R evista Umversitas, 2007.
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C A P IT U IjO E

La mirada de Hildegarda,
o sobre la cultura monastica y la cultura escolastica 
en el siglo XII

ildegarda de Bingen, a pesar de sus mas de novecientos anos, sigue 
siendo una mujer fascinante: religiosa benedictina, visionaria de au- 
toridad reconocida tanto por la jerarquia eclesiastica cuanto por los 
laicos (reyes, principes, nobles, pueblo), teologa, cientifica, medica, es- 

critora, musica, pintora, predicadora... desplego su multifacetica actividad hasta 
una vejez avanzada (murio cumplidos los 81 anos, en 1179), dejando tras de si una 
vasta obra. Algunos de sus titulos son: Scivias (“Conoce los caminos del Senor”, 
obra de caracter teologico que podriamos caracterizar como una historia de la 
creacion del hombre, su caida, su redencion y su salvation, finalmente, en la j erii- 
salen celestial); E l Libro de los merecimientos de la vida (Liber vite meritorum), de 
caracter etico con una profunda mirada psicologica; E l libro de las obras divinas 
[Liber divinorum operum), que trata del hombre y su mundo, coprotagonistas en 
la historia de la salvacion [Scivias v E l libro de las obras divinas estan maravillo- 
samente ilustrados con pinturas que son un medio mas para la transmision de 
los contenidos); la Lisica [Pbysica) y Las causasy los remedies de las enfermedades 
[Causae et curae), sus obras cientificas y medicas; El drama de las Virtudes (Ordo 
virtutum), drama liturgico cantado (excepto por el demonio, quien no puede can- 
tar porque esta privado de toda armonla, siendo que la armonia es una forma de 
alabanza a Dios); L a armoniosa musica de las revelaciones celestiales [Symphonia 
Armonie Celestium Revelationum), ciclo de canciones litiirgicas de diversa factura 
y tema; tres volumenes de cartas que ofrecen respuestas teologicas y filosoficas a 
obispos y maestros escolasticos que las requerlan, direccion espiritual a abades, 
abadesas, simples monjes, clero, principes, personas comunes, orientacion en di- 
ficultades concretas, el texto de sus predicaciones a pedido de sus destinatarios... 
y tanto mas.

Nacida en 1098, murio en 1179, en el por entonees Sacro Imperio Romano 
Germanico; su vida transcurrio, por tanto, a lo largo de casi todo el siglo XII, un 
siglo de gran vitalidad, colorido y bullicioso, mistico y guerrero, estudioso y poe- 
tico. Alejado el peligro de las invasiones barbaras, los reinos de Europa sepreparan 
para vivir un tiempo de paz y de prosperidad. El resurgir de las ciudades genera un 
nuevo espacio para una forma de vida diferente, y para genre nueva, tambien. Los
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caminos que vinculan las ciudades son ahora recorridos por los trovadores cuyas 
canciones acercan las noticias -los amores venturosos o desdichados y las hazanas— 
de los caballeros ausentes; tambien circulan por dichos caminos los carromatos de 
los mercaderes que generan y satisfacen demandas para la gente de toda extraccion 
social; por el clero en sus giras de predicaciones o acudiendo a slnodos y concilios; 
por los alegres juglares que entretienen a los habitantes de los poblados en las plazas 
o durante los dias de mercado; por los caballeros y sus escuderos en afanosa busqueda 
de aventuras... Las ciudades mismas se manifiestan como realidades bien diferentes 
de los feud os con sus castillos y su campesinado, o de los monasterios y las abadlas 
con sus tierras trabajadas por los siervos; los habitantes de las ciudades son el clero 
secular, y tambien los miembros de unaburguesla incipiente: loscomerciantesvlos 
artesanos.1 Finalmente, recorriendo los caminos, o poblando las ciudades, encon- 
tramos a los estudiantes, a los ruidosos goliardos2 y, a veces, a sus maestros.

Pero no todo el mundo conocido disfrutaba de esa paz, no todos los caminos 
eran seguros. En el siglo X II se llevan a cabo las Cruzadas,3 con el proposito de 
liberar a Tierra Santa de manos de los infieles sarracenos: las armas han trasladado 
al Oriente sus metales y el color de la sangre. Sin embargo, y mas alia de cualquier 
juicio historico que podamos hacer hoy, lo cierto es que las Cruzadas tambien per- 
mitieron descubrirla cultura oriental: el refinamiento en las telas, las vestimentas, 
los cosmeticos, los perfumes, la armadura liviana, el cuidado de los jardines, la 
decoracion de la casa (sedas, tapices, almohadones, vajilla, la iluminacion), la buena 
mesa (modos de sazonar, especias, pastelillos y dulces en general, un orden en el 
desarrollo de los banquetes, la danza y los cantos como manera de amenizar)..., 
todo lo cual no solo incidira profundamente en las costumbres occidentales sino 
que, ademas, dara lugar a industrias nuevas y a un comercio en auge, con la logica 
secuela de prosperidad para las ciudades y las naciones.

1 Se produce una especializacibn del trabajo, y surgen las corporaciones de artesanos o gre- 
mios, con una estructura especifica y un papel muy definido en la sociedad, y  con fuerte 
repercusion en las costumbres y en la cultura.

2 Estudiantes rebeldes, casi anarquicos podriam os decir, que van centra todo orden estable- 
cido. Recorren Europa (principalm ente el norte de Francia, el valle del R h in y  Alemania) 
sin echar raices en m ngun lugar, cantando al amor, a los placeres de la buena mesa y  el buen 
v in o ,y  a todo frutoprohibido. Gozanhaciendo alarde desu falta deurbanidad, escandalizan 
gustosamente a quien fuere ,y  las tabem asno  tienen secretospara ellos (veasePAUL, JACQUES. 
Histoire mtellechtslls de I ‘ accident medieval, p 237-3 9 yLE Goff, Jacques. Los intelectitales 
en la SdadM edia , p. 39-47).

3 La segunda a m stancias del monje cisterciense San Bernardo, y  la t  ere era organizada par los 
Papas Gregorio V III y  Clemente III, con la participacion de reyes de tanto renombre como 
Fedei'icoIB arbarroja, del Sacro Im perio Rom ano Germanico, Felipe II Augusto de Francia 
y el legendario Ricardo I Corazon de Leon de Inglaterra.
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Pero tambien a partir de las Cruzadas la obra de los filosofos griegos (Aristoteles 
y Platon principalmente, aunque no solamente) estara a disposicion de los estudiosos 
de Occidente, si bien no de manera directa: es habitual que las obras pasen primero 
por los traductores cristianos de Barcelona, Segovia o Toledo,4 por los centros de 
Palermo, Venecia, Roma y Pisa, o bien por los comentaristas arabes v judios, lo 
que acarreara no pocas dificultades, porque comunmente los comentaristas no 
marcaban una distincion entre el texto original griego y su propia elaboracion, en 
dependencia esta ultima de su dogma religioso y sus principios filosoficos, En este 
flujo de obras del pensamiento griego, pero tambien del arabe y del judio, Uegaran 
producciones originales de estos ultimos, mayoritariamente referidas al ambito de 
las ciencias: aritmetica, geometria, teoria musical y astronomia, En este contexto 
(el resurgi r de las ciudades, la formacion de una clase media que se afirma, el aporte 
cultural de las Cruzadas) cobra vida lo que Le GofT llama “el intelectual”, el pro- 
fesional del estudio y de la ensehanza.

La cultura m onastica

Hasta entonees la cultura habia sido tarea de los hombres de la Iglesia, de los 
monjes, quienes se ocupaban de ella de diversas formas y por diferentes motives: el 
trabajo d A scriptorium o taller de libros (correccion, reproducciony multiplicacibn 
de manuscritos) proveia de material para el estudio en la escuela monastica, para el 
rezo de los Oticios, para el intercambio con otros monasterios cuando fuere necesa- 
rio v, para quienes la llevaban a cabo, esta tarea tenia el valor del cumplimiento de 
la maxima benedictina “ora etlabora (reza y trabaja)”, o bien podia ser un modo de 
penitencia por las faltas cometidas, porque el trabajo era arduo, requeria de mucha 
concentracion a lo largo de muchas horas, v aunque se realizaba con alegria, no 
dejaba de ser fatigoso. El material era entregado por el bibliotecario y retirado al 
terminar la jornada, y los ejemplares eran bellamente “iluminados”, esto es, ilus- 
trados con dibujos en colores rojo, verde, azul y una profusa presencia del dorado. 
Cabe anadir que estas “iluminaciones", ademas de proporcionar el adecuado ornato 
a la palabra -es  decir, al texto-, iluminaban el sentido de la palabra escrita: “su 
proposito era mostrar al ojo corporal de las personas simples aquello que superaba el 
alcance de su entendimiento. La imaginacion se alimenta con los dibujos mientras

4 Es digna de m encion a lrespecto  la actitud del arzobispo cisterciense frances Raim undo de 
Toledo (1125-1151), quienincentivola labor de las tra due clones de originales griegosy arabes 
al latin.

5 Le Goff, I ,  ob. cit.
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«escucha» la palabra escrita’U Pero aun mas: desde su corporeidad, esas pinturas 
proporcionaban al lector erudito elementos, claves para acceder a verdades invisibles, 
mientras “invitaban al orante a postrarse adorando en silencio lo que no se puede 
expresar con palabras”.7 Finalmente, los lectores podian valerse de las ilustraciones 
como un medio mnemotecnico, dado que afectaban no solo a cada pagina, sino 
a veces a diferentes lineas, permitiendo una memoria tambien visual. A si mismo 
estaba la docencia en las escuelas que funcionaban en dependencias del monasterio 
(con un alumnado que a veces estaba compuesto solo por los novicios y los oblatos, 
aunque otras veces la ensenanza estaba abierta a alumnos externos); la intencion 
era formar a los futuros miembros de la institucion v, eventualmente, proporcionar 
al otro alumnado una cultura suficiente para el mayor aprovechamiento en la vida 
cristiana. Los monjes eruditos, porotra parte, escribian sus obras: historias, cronicas, 
compendios de teologia y comentarios a la Sagrada Escritura, obras de apologetica, 
etc. En todo caso y como se ve, no se trataba del cultivo del saber por el saber mismo, 
ni tampoco habia alii una profesionalizacion de la actividad docente.

La lectio divina o lectura meditada, que ocupaba tambien su parte en la vida 
del monje, es una actividad - o  tal vez podriamos llamarla “una forma de ora- 
cion”-  muy caracteristica en los monasterios, y sobre la que Jean Leclercq nos 
da interesantes precisiones en Cultura y  J ida Cristiana. Initiation a tos autores 
mondstkos medievales.

Una primera reflexion nos pone frente a un hecho que mucho difiere de nues- 
tra costumbre: tanto en la Antigiiedad cuanto en el Medioevo, la lectura era una 
lectura acustica. Hoy, en la era del aprovechamiento del tiempo, la vista pasa veloz 
sobre las palabras sin detenerse casi en ellas, salteando incluso algunas en pos de 
una comprension global del contenido y un considerable ahorro de tiempo. Ahorro 
de tiempo que muchas veces no es tal, porque la comprension “ast de veloz” no ha 
sido buena o a veces es incluso contraria al sentido del texto. Y hay que volver a 
comenzarpero generalmente despues de un mal momento mas o menos grave: un 
examen, un diagnostico, un alegato, una mesa redonda, una discusion..., que es el 
momento en que se ha advertido el error. Por otra parte, esta lectura solo atiende 
al contenido intelectual; no considera la adecuacion entre la expresion y lo que 
se quiere expresar, no aprecia el estilo, ignora la inmensa gama de los matices y 
la riqueza de los sentimientos, es una lectura insipida. Muy por el contrario, en 
la Edad Media era una practica comun leer pronunciando cada palabra en voz 
media o baja, despaciosamente, en una lectura de la que participan los sentidos y,

6 Vease I llich , Ivan. En el vinedo del texto. Etologia de la lectura: im  comentario al "Didas-
calicon" de H ugo de San Victor, p. 143.

7 Ibid., p 145.
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en general, el cuerpo. La vista, eloido, los miisculos del rostro quedan afectados en 
forma directa, e indireetamente -com o efecto de una lectura atenta y de una viva 
im agination- el olfato, el gusto, el tacto, etc. No es de extranar que se produzcan 
tambien resonancias afectivas complejas y profundas..., y todo ello contribuia a 
dar una comprension vital, como “por propia experiencia”, gustada, saboreada, 
apreciada. Esta lectura involucraba la respiracion, la gesticulation y, no pocas 
veces, los movimientos de las manos y del cuerpo, en respuesta a la intensidad de 
la comunicacion con el libro. Solo en el contexto de una tal lectura podia darse 
luego la meditation. Porque “meditar es leer un texto y aprenderselo «de memoria», 
en todo el sentido de la palabra, es decir, poniendo en ello todo su ser: su cuerpo, 
pues lo pronuncia la boca; la memoria, que lo fija; la inteligencia, que comprende 
su sentido; lavoluntad,queaspiraaponerloenpractica” 3Elm onjemeditabapara 
liacer de la union con Dios su propia vida: conocer, para amar; la meditation era 
el corolario obligado de la oracion y la lectura que la antecedian. Por otra parte, 
en Prov. 22, 17-18 (“Inclina tu  ofdo y escucha las palabras de los sabios; aplica tu 
corazon a mi ensenanza, que te sera grata cuando, despues de haberla conservado 
en tu vientre, rebose en tus labios”) encontramos una imagen de lo que Leclercq 
llama “la nutrition espiritual'’, expresada tambien como ruminatio, el modo de 
digestion propio de los rumiantes: se trata de masticar lentamente, de leer dete- 
niendose en cada palabra para extraer de ella toda la riqueza de su resonancia y de 
su signification, gustarla, nutrirse de ella y hacerla vida, y tenerla siempre en los 
labios a modo de oracion.

La cultura m onastics -d e  insp iration  fundam entalm ente benedictina 
(Montecassino, Cluny, Fulda, San Gall y otros)-, que ha conocido hasta entonces 
momentos de esplendor y otros de estancamiento, cuando no de declination, 
brilla a principios del siglo XII con la reforma cisterciense llevada a cabo por San 
Bernardo de Claraval.9 Como hemos visto, es una cultura ciertamente letrada, 
cuyas manifestaciones todas giran en torno a un unico libro; la SagradaEscritura, 
y para un unico fin: seguir a Cristo para la union con Dios. Con la Biblia se reza, 
se medita, se contempla, se trabaja. Todo otro libro (los comentarios de los Padres 
de la Iglesia), todo otro conocimiento (las artes liberales10) tiene sentido en fun-

8 LECLERCQ, JEAN. Cidtuvcty vida cristiana. Iniciacidn a  los autores mondsticos medievctles, 
p. 29.

9 El Cister surge en el ano 1098; San Bernardo ingresa en el monasterio en 1112, y  en 1115 
es designado abad de Claraval (Clairvaux). En el capltulo general de 1119 se elabcran los 
estatutos de la nueva orden, canfirmados verbalmente pea- el Papa Calixto II (1119-1124), y  
solem nem entepor el Papa cisterciense Eugenio III (1145-1154).

10 Las artes lib erales se dividlan tradicionalmente en el tnvuim  (gramatica, retorica y dialectica o 
filosofia) y  el qiiadrivitim  (aritmetica, gecmetria, musica o teoria de la musica y  astronomia).
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cion del acceso y la mejor comprension del libro sagrado. El saber mas alto en esta 
cultura es la teologia, conocimiento iluminado por la fe que versa sobre el objeto 
mas excelso: Dios. En este con t ex to adquieren significative relieve el argumento de 
autoridad, la auctoritas, como piedra de toque en la ensenanza y en la discusion; la 
orientacion platonica con su elevada espiritualidad en filosofia, y la plena vigencia 
del plan de estudios agustiniano (DeDoctrina Christiana, La cultura cristiana) y de 
la obra agustiniana en general, en lo que hace a la formacidn. No se da en la cultura 
monastics, por sus mismas caracterfsticas, la apetencia de nuevos conocimientos 
de caracter meramente especulativo sobre el kombre y el mundo (saber profano), 
y tampoco kay aprecio de literaturas que no esten inmediatamente referidas al fin 
de la vida religiosa.

O tro aspecto de la cultura monastica es su deseo de actualizar con su vida la 
primitiva comunidad apostolica: vida en comun, en oracion yen pobreza, con mutua 
caridad, y con la practica del trabajo manual. Aun en medio de altibajos, y no pocas 
veces con la atadura de compromisos politicos y economicos mantuvieron siempre 
ese ideal, al menos como tab La oracion en comun, como toda tarea realizada en 
comun, edifica la comunidad, tanto en lo sobrenatural cuanto en lo natural, fija un 
objetivo unico, da sentido de pertenencia, acompana. En ella el monje cumplia su 
obligacion principal: la alabanza de Dios en el coro. De eso se trata la vida monastica. 
Pero de lo que no se trataba, al menos en los primeros tiempos del monacato, es 
de la predicacion: los monjes no eran predicadores, y mucho menos predicadores 
itinerantes, recorriendo caminos y yendo de ciudad en ciudad para ensenar la ver- 
dad evangelica y la doctrina eclesiastica. Para ello habra que esperar, en los albores 
del siglo XIII, el surgimiento de una orden monastica dedicada especificamente 
al estudio para la predicacion: la Orden de los Hermanos Predicadores, fundada 
por Santo Domingo de Guzman.

La cultura escolastica

Por el contrario, el intelectual del siglo XII, el maestro escolastico, el clerigo,11 
esa nueva categoria social propia de la ciudad -ese hombre que no es caballero ni 
terrateniente ni monje ni artesano ni comerciante-, es un hombre que ama el saber 
por el saber mismo: estudia, ensena, discute, seapasiona-hastahacer del triunfo de 
su opinion una cuestion de vida o m uerte- en el ambito de la escuela de la ciudad 
(generalmente una escuela que f unciona en dependencias de la catedral, y que por

11 E lnom bre de “clerigo" se daba no solo a quieneshabian recibido las ordenes sagradas sino 
tam bien a los m aestros y a los estudiantes, significando con ello que estaban bajo la juris- 
diccion de la Iglesia, por ser de su competencia todo lo referente a la educacion.
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eso se llama esc Lie la cared ralicia). Tiene un numero de alum nos mayor o me nor 
segun sea su fam a-osu  gusto p or la p ole mic a-, y red be de el los estipendio. A veces 
y por diversas razones se traslada de una escuela a otra, de una ciudad a otra, y puede 
darse el caso que sus alumnos lo sigan (un poco a la manera de aquellos maestros, 
tambien los primeros profesionales de la sabiduria y la education en su tiempo -e l 
siglo V a.C .-: los sofistas), generando con ello verdaderas corrientes migratorias 
que daban gran vitalidad a las ciudades y crecimiento economico a los reinos.

La cultura escolastica, que se desarrolla en las escuelas catedralicias principal- 
mente, comienza a manifestarse pujante en varias ciudades de Europa:12 Chartres, 
Paris (con sus escuelas de San Victor y de Santa Genoveva), Orleans, Tours, Poi
tiers, Bolonia, Oxford, Montpellier, Salerno, Colonia, Maguncia, etc. Se dedica 
al cultivo de las artes liberales, que aqui son apreciadas por si mismas, aunque 
la culmination de los estudios continue siendo la teologla. En algunas escuelasO O
adquiere gran importancia la gramatica (Orleans), o bien la dialectica (Paris), en 
otras es la hora de las ciencias (Chartres), el derecho civil da lama a Bolonia y la 
medicina a Salerno, pero en todas se afianza el metodo dialectico, la tarea de la 
razon. La orientation filosofica predominante es aristotelica aunque tambien tiene 
gran vigencia el neoplatonismo cristiano, y la actitud de los maestros es de gran 
avidez por conocer todo cuanto les ofrece la labor de los traductores desde Espana, 
o bien el pensamiento de los filosofos arabes, sus comentarios a la filosofia griega, 
o sus obras de medicina. Tambien la literatura ocupa un lugar de privilegio: men- 
cionamos entre otros al poeta latino Ovidio y sus frlvolas obras sobre el amor,13 a 
cuya influencia se atribuye por entonees la escandalosa actuation de los goliardos, 
esos estudiantes vagabundos de vida alegre y marginados de su medio y del orden 
social. Encontramos su poesla -u n  canto al amor, a los banquetes (a la bebida en 
especial), a la vida y a todo fruto prohibido- en los Carmina Bur ami.

Sin embargo, los maestros escolasticos no tienen la intention de prescindir de 
la sabiduria tradicional, como lo manifiesta Honorio de A utun14 en el prologo de

12 Una especial concentracion de la vida urbana intelectual se da en el territorio ccmprendido 
entre los rios Loire y  Rin

13 Publio Ovidio Nason (43 a.C.-17 d.C.). Poeta latino. Viajo por Grecia, A s iay  Egipto, empa- 
pandose de la cultura, tradiciones y  religiones de otros pueblos, conocimientos que luego 
volco en sus obras. Fue una figura brill ante, de gran influencia en la literatura posterior. Entre 
sus obras mencionamos: Heroidas (cartas de amor de m ujeres famosas, reales o ficticias, 
miticas o literarias), SI Arte de am ar  (obra frivola y  escandalosa), Los Remedios del amor 
(justificacion de la anterior); Fastos (calendario poetico de festividades religiosas y  civiles); 
M etam orphosis (sobre las transform aciones acontecidas a personages mitologicos, obra de 
gran trascendencia en el Medioevo); D'istes, etc.

14 Honorio de Autun (1090-1152), sacerdote y m aestro en la escuela de Autun, se retiro pos- 
teriorm ente a un  monasterio benedictino - la  abadia de Saint-Jacques- cerca de Ratisbona

Bajo la m irada de Hildegarda, abadesa de Birig en 31



su Didlogo sobre la teologia o Elucidarium: “El fundamento de esta obrita estara 
aseurado sobre piedra, esto es, Cristo; y todo el edificio estara sustentado por 
cuatro firrnes y solidas columnas. La autoridad de los profetas levantara la primera 
columna, la dignidad apostolica establecera la segunda, la tercera sera afirmada por 
la agudeza de los comentadores y la sublime inteligencia de los maestros fijara la 
cuarta3’,15 Pero semejante apelacion a la sabiduria tradicional no siempre los pondra 
a salvo de errores teologicos que mas de una vez los llevaran ante smodosy concilios, 
senalados por sus colegas o, a veces, por los preocupados monjes, Es, en el fondo, 
un problema de crecimiento: cuando de la tematica religiosa se trata, los maestros 
ya no miran solo a la comprension del texto sagrado y a su interpretacion; estan 
reflexionando sobre la fe, quieren edificar la eiencia sobre Dios, la inteligencia de 
la fe. Y asi poco a poco van introduciendo conceptos tornados de la filosofia, o mas 
bien de diversas filosofias, conceptos que deberan elaborar, pulir y matizar a la luz 
de las verdades de la fe para aplicarlos en la construccion sistematica del edificio del 
saber teologico. Tarea riesgosa, y arriesgados los hombres que la emprendieron.

En cuanto al modo de trabajo propio de la cultura escolastica, podemos mencio- 
nar la cuestion o problema y la disputa o discusion del problema derivadas ambas de 
la leccion o lectura,i6que son ocasion para la exposicion y fijacion del pensamiento 
de los autores a craves de sus obras, en procura de un conocintiento objetivo, expli
cative y racional, contrastando grandemente con la intencion monastica, que va 
en pos de una comunicacion de experiencias personales, de vida, en el rnarco de lo 
que podriamos llamar una “pedagogia religiosa3’. Subraya tambien Leclercq otra 
diferencia, esta vez entre literatura escolastica y literatura monastica: mientras la 
primera es la expresion de lo acontecido en la escuela (el trabajo oral de la explica- 
cion, la discusion de un tema, las consultas, etc.), de las notas que se han tornado, 
de lo que se ka retenido en la memoria, y tiene ese caracter vital y la expresion 
espontanea (o al menos no muy elaborada), la segunda es lo que el autor llama “una 
literatura del silencio”.17 El monje escribe porque no habla; sus escritos suponen

(sur de Alemania). En sus obras se ocupo de los temas que interesaban en su epo ca .y  es de 
destacar una llamativa coincidencia con elpensam iento de Hildegarda de Bingen. Entre sus 
obras se cuentan: La imagen del mundo (sobre la creacicn), Elucidarium  o Didlogo sobre la 
teologia cristiana  (donde trata el tema de la Trinidad); El exilio del alma o Tratado de las 
artes liberates (sobre el progreso en el conocimiento); La filosofia  del mundo  (sobre la exis- 
tencia deD ios probada a p a rtir  de la existenciay  disposicion cotidiana del mundo), etc.

15 Hondrid de A im m  Elucidarium , EL 172, 111OA.
16 La leccion o c laseno era otra cosa que una lectura explicada y publica de los textos, segun 

procedim ientos debidamente pautados, que daba lugar al surgim iento de dificultades, pro- 
fa lemas, cuesticnes,y  supostei'ior discusion.

17 L eclercq, I ,  ob. cit., p. 189.
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una consrruccion previa hecha de tiempo, estudio, reflexion y elaboration, que se 
expresa de acuerdo a un estilo mas trabajado, casi una retorica epistolar.

Podemos tambien referirnos a losflorilegios, que son eolecciones de textos 
breves, provenientes de la Sagrada Escritum, los Padres de la Iglesia, documentos, 
algunos clasicos (Ciceron13 y Seneca15 son dos que tienen gran presencia), tenidos 
como auctoritates, autoridades a la mano, a las que puede recurrirse en cualquier 
momento, sea para la preparation de las clases o bien para la predication, en la 
que los maestros aplicaban sus metodos de trabajo a la exposition de la Sagrada 
Escritura. Tal fue el sentido del florilegio en las escuelas catedralicias, vluegoenlasD ’ j O
universidades: un instrumento de trabajo que evitaba largas y tediosas busquedas. 
Pero no era ast entre los monjes: para ellos, se trataba de algo asi como un ramillete 
de textos surgidos de sus propias lecturas, de su meditation, de la lectio divina 
finalmente, que copiaban para tenerlos disponibles en sus momentos de oracion y 
que adornaban el alma y la expresion del monje. Llevaban diversos nombres, segun 
nos dice Leclercq, pero preferentemente alusivos a las flores; el simbolismo de las 
flores, sus colores y aromas, el jardin, elpolen, la miel, las abejas y otros por el estilo 
pautaban la organization y el desarrollo del florilegio, en el que se privilegiaba 
siempre la intention de la edification espiritual. A veces el compilador aiiadia los 
frutos de su meditacion de los textos, v concluia con alguna oracion.

Asi pues, la cultura monastica v la cultura escolastica -la  cultura de las escue
las- se encuentran en el siglo XII, pero solo para separarse.

18 M arco Tulio Ciceron (106-43 a.C.). Orador, escritor, renombrado abogado,filosofoeclectico 
y  politico romano, de cultura bilingue (grecolatina). Fue consul y durante su m agistratura 
denuncio la conjuration de Catilina, contra quien compuso sus famosos discursos conocidos 
como Catilinarias. Fue proconsul de la prov incia rom ana de Cilicia, apoyo a Pompeyo contra 
Cesar en la guei’ra civil, luego del asesinato de Cesar combatio a M arco Antonio para acabar, 
finalmente, asesinadopor lospartidarios deeste. Todas sus obras sonde gran lmportancia, y  
a lo largo de la historia de la cultura han tenido siempre lugar de privilegio. Recordamos: La 

fo rm a c io n d el Orador, B m to\ LaAm istad, La Fejez, Los Deberes, D iscusiones 1\t£cidanas\ 
l a  Repieblica, etc. Son igualmente celebres susnum erosisim os discursos.

19 Lucio Anneo Seneca (4-65 d.C), filosofo estoicoromano, fuepreceptordelem peradorN erbn, 
quien lo condeno a m uerte cuando el m aestro se nego a aplaudir los crimenes de su discipulo. 
Escrib io ob ra s de fu erte ori enta c ion mora 1, c omo la s Ca Jtas m o rales a  Ltic il io (muy 1 e id a s en 
la Edad Media), Doce libros de didlogos (sobre la perseverancia del sabio, la ccmsolacibn, la 
vida feliz, etc.). Tambien, Siete libros de cuestiones sobre la naturaleza, algunas tragedies 
(Medea, Fedra, Las troyanas, entre otras) y  una satira que tuvo gran exito: La drvinizaciort 
de tm zapallo o La apoteosis del dfvino Claudio.
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Cultura m onastica y cultura escolastica

Durante la segunda nut ad del siglo XII y luego de la muerte de San Bernardo, 
la cultura monastica, atraida cada vez mas por el trabajo escolastico y abandonando 
su reclusion -tan to  interior cuanto exterior-, ini perdiendo su especificidad v asi- 
milandose a la cultura de las escuelas; la cultura escolastica, por su parte, florecera 
y fructificara en las universidades del siglo XIII. Pero en el siglo X II la reaction 
monastica ante la cultura urbana era inevitable: demasiadas dilerencias entre esos 
dos mundos, dos modos de vida y de trabajo, tradicional uno de ellos pero con 
renovado fervor en ese siglo, e irrumpiendo vigorosamente joven el otro. John 
Henry Newman, quien califica al estado monastico como el mas poetico de los 
estados religiosos, dice:

“A medida que progresa la ciencia se retira la poesia. No pueden hacer alianza 
las dos. Pertenecen respectivamente ados maneras contradictorias de content- 
plar las cosas. La razon examina, analiza, cuenta, pesa, mide, veritica, localiza 
los objetos de su contemplation y adquiere asi un conocimiento cientifico. La 
ciencia desemboca en un sistema que es una unidad compleja. La poesia ama lo 
indefinido y lo diverso, como opuestos a la unidad, y lo simple como opuesto 
al sistema. El objetivo de la ciencia es apoderarse de las cosas, empunarlas, 
manipularlas, globalizarlas, es decir -por emplear un termino familiar-, llegar 
hasta el fin, alcanzar lo supremo de su ser. Su exito consiste en poder c ire uns
et ibir las cosas hasta decir donde debe encontrarse cada una de ellas dentro de 
esta circunterencia, y cual es su position relativa respecto a todo lo demas. Su 
mision es destruir ignorancias, dudas, conjeturas, incertidumbres, ilusiones, 
temores, enganos...[...]. En cuanto a la poesia, el talante de espiritu necesario 
parapercibirla difiere mucho del de la ciencia. Como condition primera exige 
que no nos situemos por encima de las cosas en que se asienta, sino a sus pies 
[...] y que en vez de imaginar que podemos comprendedas, admitamos que son 
ellas las que nos envuelven y que nosotros estamos comprendidos en ellas. Esto 
supone que concebimos que son vastas, inmensas, insondables, impenetrables, 
misteriosas...[...], La poesia no se dirige solo a la razon, sino a la imagination 
y a los sentimientos. Conduce al entusiasmo, a la admiracion, al sacrificio, al 
amor /

Demasiadas dilerencias... La reaccion monastica esta encarnada fundamen- 
talmente por los monjes cistercienses. En efecto, los monjes blancos -asi se los 
denominaba por el color de su habito, para distinguirlos de los monjes negros, esto

20 N ewman, John H enry “E l mensaje de San Benito". En: N ewman, J.-H.; Oursel, R.; M o u u n , 
L. La cfviliaaciin de los monasterios medievales, p. 14-15.
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es, los benedictinos- estaban abocados no solo a una reforma monastica acorde al 
esplritu del Papa Gregorio VII,21 sino tambien a la sistematizacion de la mlstica y 
a la produccion de una literatura de edificacion (son seneras al respecto las figuras 
de San Bernardo de Claraval,12 Pedro el Venerable25 y Aelredo de Rievaulx,24 entre 
otros), todo lo cual poco o nada tenia en comun con los intereses de la escolastica. 
Precisamente de San Bernardo son estas palabras pertenecientes a un sermon suyo 
sobre el Can tar de los Cantares:

“Tambien vosotros, para que con prudencia pongais los pies en las cealidades 
ocultas, acordaos siempre de la advertencia del sabio: «No busques cosas derna- 
siado elevadas para ti, ni escudriites lo que esta sobre tus fuerzas».25 En aquellas 
cosas caminad segtin el espiritu, y no segiin vuestro propio parecer. La doctrina 
del Espiritu no aguijonea la curiosidad, sino que inflama la caridad. Por eso 
la esposa, cuando busca al que ama su alma, no se fia de su sentir carnal, no 
consiente los vanos razonamientos de la curiosidad humana, sino que pide el 
beso, es decir que invoca al Espiritu Santo, del cual cecibira al mismo tiempo el 
sabor de la ciencia y el condiinento de la gracia. La ciencia que se da en el beso es 
recibida con amor, pues el beso es signo de amor. La ciencia que hincha, como 
no es con caridad, no procede del beso. [...] El beso confiere, pues, a la vez, un 
doble presente: la luz del conocimiento, y la fecundidad de la devocion. Es el 
Espiritu de sabiduriay de inteligencia que, a semejanza de la abeja que produce la 
cera y la miel, tiene en si mismo con que encender la luz de la ciencia, e infundir 
el sabor de la gracia. No piense que ha recibido ese beso quien conoce la verdad

21 Gregorio VII (1020-1086), de nombre Hildebrando, fue secretano del Papa Gregorio VI, y  a 
lam uertede  este ingreso en la abadiabenedictina de Cluny. Legadopontificio del Papa Leon 
IX, luegodeun tiempo decctrflicto entre laIg lesiay  el Sacrolm perioR om ano Germ anicofue 
elegidoPapa por aclamacion en 1073, tocandoleseruno  de los protagonistas de la “ Querella 
de las Investiduras”, que lo enfrento con el emperador Enrique IV y  lo condujo, finalmente, 
al destierro en el que term ino su vida. Sin embargo, su actitud ccmstituyo el punto de partida 
de reformas necesarias en las relaciones entre la Iglesia y  elEstado, y  en las costumbres del 
clero.

22 V ease“Hildegarda de B ingen..., esa desconocida", nota 8, p. 12.
23 Pedro el Venerable fue abad de Cluny entre los anos 1122 y  1156. Acogio a Abelardo con 

gran m isericordia luego de las duras condenaciones querecibiera supensam iento filosofico 
por obra, principalm ente, de la muy agresiva actitud de San Bernardo, con quien Pedro el 
Venerable logro reconciliarlo en el ultim o ano de vida del filosofo.

24 Aelredo de Rievaulx (1110-1167), m onje cistei'ciense anglosajon, abad del monastei'io cis- 
terciense de Rievaulx, que bajo su direccion experim ento un extraordinario crecimiento. 
Entre sus escritos mei'ecen citarse: El espejo de la caridad  (que probablemente escribio a 
instancias de San Bernardo), La am istadespiritual, siete libros de historia, dos de los cuales 
dedico a lrey  Enrique II de Inglaterra, dandole precisiones acerca de como debe se ru n b u en  
sob era no.

25 Ecclv 3, 22.
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sin amarla, o quien la ,11111 sin conocerla. Ciertamente en ese beso no hay lugar 
para el error, ni para la dbieza. Por esta razon es evidente que, para recibir la 
doble gracia de este sagrado beso, la esposa debe preparar dos labios: la razon 
para la inteligencia, y la voluntad para la sabiduria, a fin de que, gloriandose 
de la plenitud de ese beso, merezca oir: «H a sido derramada la gracia en tus 
labios; por eso, Dios te ha bendecido por toda la eternidad»”.Z6

Y Pedro el Venerable, en una carta dirigida a “su dilecto hijo el maestro Pedro”
(tal vez Pedro Abel a r do27), resume asi la situation:

“Oh hijo muy querido, a ti que trabajas en el conocimiento de la sabiduria 
mundana, me dirijo, compadecido de la pesada, dura carga de los estudios 
humanos, yo me aflijo y deploro que consumas vanamente tu tiempo, ya que no 
veo recompensa alguna para tu trabajo, ningun alivio para tu carga. [...];Quien 
se atreverla a decir que filosofa aquel que con todos sus trabajos tiende, no a 
la eterna felicidad, sino a la desdicha eterna? Los hombres de talento antiguos 
sudaron en la biisqueda de esta felicidad, y con gran esfuerzo procuraron des- 
enterrar cavando en las profundas entranas de la tierra aquello que se ocultaba 
en lo mas alto del cielo. Por una parte los descubrimientos de las ciencias, por 
otra los multiples embrollos de los argumentos, aqui los infinitos disensos de 
las escuelas filosoficas que compiten unas con otras, de las cuales unas ponian 
la felicidad en los placeres del cuerpo, las otras en las virtudes del alma, otras 
juzgaban que debia buscarsela en algo superior al hombre, otras se oponian 
detendiendo algo que debia hallarse en todos los hombres. Viendo que estos 
erraban y que buscaban en las profundidades lo que se ocultaba en las alturas, 
y que por la confusion de su falsedad los hombres se enganaban, la Verdad que 
habita en los cielos, apiadandose de su miseria surgio de la tierra y para que 
pudieran verla, haciendose semejante a esta came de pecado, clamo a estos y a 
quienes se esfuerzan como ellos malamente, diciendo: Venid a Mi todos los que 
trabajais y estais cargados y fatigados, y Yo os aliviare. Tomad sobre vosotros Mi 
yugo {Mat. 11,28-30). Y porque los vio atrapados en la p rotund a ignorancia de 
la verdad, tomando la palabra como maestro los insto: Aprended de Mi, porque 
soy mansoy humilde de co razon, ye ncontrareis reposo en vuestras almas (ibid.). 
Y cuando hubo subido al monte les enseno abiertamente, no solo donde debia 
encontrarse la verdadera felicidad, sino tambien como llegar a ella; y contuvo 
la curiosidad de todos los que buscan la felicidad diciendo: Bienaventurados los 
que tienen espiritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos {Mat. 5,3). 
He aqui, sin las meditaciones platonicas, sin las discusiones de los academicos, 
sin los tramposos lazos aristotelicos, sin las doctrinas de los filosofos, el lugar

26 B e r n a r d o  d e  C l a r a v a l . Senn ones sobre el Cantar de los Cantares 8 ,  6
21 Vease “H ildegarda de B ingen..., esa desconocida", nota 6, p 11.
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y el camino de la felicidad. Oido el divino magisterio, calle pues la presuncion 
humana. La falsedad enmudezca, porque la Verdad ensena. Abandone elhombre 
la catedra de maestro, porque el Dios hombre esta sentado en ella para ense- 
nar, Felices, dice, los que tienen espiritu de pobres, porque de ellos es el reino 
de los cielos. (Por que entonees, queridisimo, andas errante por las escuelas? 
;Que te afanas por ensenar y aprender? (Por que buscas a traves de mil palabras 
y con tan grandes trabajos lo que con una simple frase y con poco esfuerzo 
podrias conseguir, si quisieras? ;Por que te empenas vanamente en recitar con 
las comedias, lament arte con las tragedias, practicar la metrica, engaiiar con 
los poetas y ser enganado por los filosofos? (Por que consagras tanto esfuerzo a 
la necedad de la filosofia, y no a lo que se dijo para tu paz? A la necedad, digo, 
Porque tambien del verdadero Filosofo se ha dicho esto: ;Acaso no hizo Dios 
necia la sabiduria del mundo? (1 Cor. 1,19-20). Corre entonees, hijo niio, hacia 
la sabiduria que pone ante tus ojos el celestial Maestro, el fruto unico de toda 
filosofia: la felicidad del reino de los cielos, que no podras alcanzar sino por la 
verdadera pobreza de espiritu. Pues es verdad, como dije antes: el Maestro que 
rige toda escuela del mundo, derrumbando las catedras de quienes ensenan 
talsedades, ha dicho que es feliz el que tiene espiritu de pobreza, porque a el 
le esta reservada la felicidad suprema, esto es, el reino de los cielos. Emprende 
el camino de la pobreza, por el que se va hacia la felicidad del reino celestial. 
Emprende, digo, el camino de la pobreza, no tanto corporal cuanto espiritual, 
no tanto de los bienes cuanto de la humildad, no tanto de la carne cuanto del 
espiritu. Entonees seras un verdadero filosofo de Cristo, cuando El haya hecho 
en ti necia la sabiduria del mundo. Porque si, segun el Apostol, quisieras ser 
sabio, hazte necio para ser sabio, y no te glories en la tonta charla de la logica, 
ni en la curiosidad de la ciencia de la naturaleza ni en cualquier otro saber, sino 
en Cristo Jesus, y Este crucificado”.2B

No se trata de una oposieion al estudio, ni al saber -los grandes representantes de 
la cultura monastica de entonees eran personas muy cultas-, pero si ala importancia 
dada por los escolasticos a los estudios seculares, v a la prosecucion de los mismos 
como fin. Por otra parte, tambien estaba en juego la reivindicacion del conocimiento 
por via de fe y de autoridad frente a una razon dialectica que pugnaba por abrirse 
paso, cada vez mas, incluso en el saber teologico (que resultaba asi equiparado a 
las artes liberales). Es en este ambito que se inscribe la famosa polemica entre San 
Bernardo y Abelardo, que se enfrentan con motivo de temas teologicos (y hasta 
filosoficos) en el Concilio de Sens (1140), bajo la mirada del Papa Inocencio II. San 
Bernardo aparece como el campeon de la fe tradicional, en tanto que Abelardo se

28 Pedro de Cluny. Spistola  IX. PL 189, 0077A-78C.
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presenta como el adalid de una razon que quiere independizarse de -pero no opo- 
nerse a - la fe. Abelardo resulta condenado por el Concilio. No falta en la actitud 
de los cistercienses cierta reacdon ante la novedad aristotelica, aportada y trabajada 
por los pensadores arabes y judlos, y tambien ante la literatura amorosa de la epoca, 
que comienza a instalarse en algunas escuelas como la de Orleans. La filosofia, ya 
sea entendida como un metodo de trabajo, ya sea como la aplicacion generalizada 
de conceptos y categorias propios de ese saber a todo saber (y especificamente a 
la teologia), es resistida -o  muy desconfiada al m enos- tambien por maestros de 
diversos ambitos religiosos.

No son ajenos a esta reaction de los monjes algunos aspectos de la problematica
filosofica en boga, y la fuerte presencia de la herejia catara, coincidente en ciertos
puntos con dichos aspectos, aunque fuera de manera indirecta y fontal. Porque
entonces, como tambien ahora, habla la pregunta en torno al origen del mundo,
con muy variadas respuestas, ya que podia hablarse de creacion o de emanation;
de eternidad del mundo o bien de su aparicion temporal; de creacion simultanea
de todas las especies o bien de una aparicion progresiva de las mismas, al rnodo de
una evolution; de creacion del mundo por parte de Dios, Quien vio que era bueno,
o de una creacion compartida con un principio del mal en cuanto a la materialidad
del mundo y tambien del hombre, conception dualista que divide a las creaturas
en buenasy malas segun que sean corporeas o espirituales (position de origen pla-
tonico, retomada por la secta de los maniqueos y finalmente por los cataros). Esta
ultima concepcion entranaba, en el piano religioso y desde el absoluto rechazo de
toda bondad en lo material, la negation de la Encarnacion de la Segunda Persona7 & o
de la Trinidad como algo real, porque mal podia el Verbo divino haberse encarnado 
en un cuerpo humano, cuando toda carne es obra del demonio y esta sujeta a el 
(Cristo serla tan solo una apariencia humana, afirmacion que dejarla sin sentido a 
la Eucaristia como realidad); por ende, la negation de la transubstanciacion en la 
Eucaristla, la cual conservaria un valor solo simbolico, para llegar a ser finalmente 
inexistente; y la afirmacion del demonio como una figura dual contrapuesta a Dios 
y a quien corresponderla la creacion y sustentacidn de todo lo malo del mundo, en 
lo que va incluida la materia, lo corporeo. O tro de los temas filosoficos planteados 
era la pregunta por el hombre: su realidad de creatura que no tiene en si la razon 
de su ser hombre ni de su existir pero que desea afirmarse en si, o bien perderse en 
Dios (hoy diriamos que en su pregunta el hombre busca reinventar su naturaleza: 
“Sereis como Dios” resuena en sus oidos, olvidado de quien lo dijo); su naturaleza 
de ser entre dos mundos y nuevamente la tentacion del espiritualismo o del mate- 
rialismo excluyentes: el hombre es solo su espiritu o solo su cuerpo, con todo lo 
que esa unilateralidad implica; los alcances y los limites de su conocimiento, de su
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libertadyde su responsabilidad; elproblemadel obrar humano; elproblemadel mal. 
Y aqui volvemos a encontrar a los cataros, para quienes las almas de los hombres no 
eran otra cosa que angeles prisloneros en la carcel del cuerpo y del mundo material 
por obra del demonio, y a la espera de su salvacion por Cristo. Llegaron a decir 
que el unico infierno era este mundo visible y material y prometieron la salvacion 
universal, que se verificaria al tiempo de la destruction de este mundo, esto es, 
del infierno, despues de la cual solo habria cielo. No creian en el libre albedrio, al 
que ten! an por un engano diabolico, y tampoco aceptaban la doctrina del pec ado 
original. Su rechazo de la materia y del cuerpo los llevo a afirmar, practicamente, 
la inevitabilidad del mal, que no se debia a una accion voluntaria sino a la natura- 
leza corporal del hombre; la vida era entonces una lucha (la practica ascetica) para 
liberarse del cuerpo y poder acceder a la vida segun el espiritu. El otro gran tema 
de la pregunta filosofica, de spues del mundo y del hombre, era, como no podia ser 
de otra manera, Dios. Y aqui se multiplicaban los intentos por encontrar la manera 
de hablar de Dios, de explicarlo, de relerirse al misterio de la Santisima Trinidad y 
tratar de encontrar la formula para expresarla en un lenguaje conceptual, obra de 
la razon. El recelo de los monjes no necesitaba mucho mas para alimentarse...

H ildegarda y la cultura escolastica

No son pocas las veces que Hildegarda se refiere a los sacerdotes en niuy duros 
terminos que nos dejan entrever, en la critica formula da a los ministros de Dios, 
tambien su position adherente a la desconfianza reinante hacia la cultura escolas
tica. Una de esas veces se encuentra en la carta 15r -a l dean de Colonia Felipe de 
Heinsberg-, ano 1163:

“Pero vosotros [se refiere a los sacerdotes] ya os habeis fatigado buscando cual- 
quier transitoria reputacion en el mundo, de manera que a veces sois caballeros, 
a veces siervos, otras sois ridiculos trovadores, y con vuestras fabuladas tareas 
algunas veces espantais las moscas en el verano.

Mediante la ensenanza de las Escrituras, que fueron compuestas gracias al 
tuego del Espiritu Santo, vosotros deberiais ser los angulos de la fortaleza de la 
Iglesia, sustentandola como los angulos que sostienen los confines de la tierra. 
Pero vosotros habeis caido bajo y no defendeis a la Iglesia, sino que buis hacia 
la cueva de vuestro propio deseo, y a causa del tedio y fatiga de las riquezas, de 
la avaricia y de otras vanidades no instruis a vuestras subordinados ni permitis 
que os requieran ensenanza, diciendo: «N o podemos hacerlo todo»”.29

29 Carta 15r—al dean de Colonia Felipe de H einsberg- ano 1163, p. 37.
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La carta reproduce una predicacion de la abadesa al clero de la ciudad de Colonia, 
donde habia una muy importante escuela catedralicia, y donde, por otra parte, la 
herejla catara tenia numerosos adherentes, La referencia es a los sacerdotes que en 
lugar de ocuparse de instruir y acompahar al pueblo en el conocimiento y la prac- 
tica del Evangelio, se procuraban fama y riquezas —y una vida mas com oda- por 
su desempeho como maestros en las escuelas catedralicia s. Referencia que tambien 
nos parece advertir en un pasaje de la tercera vision narrada en Scivias-.

“A veces los apostoles de la verdad inanities tan este bant is mo con gran profun- 
didad, entusiasmo y acopio de palabras que inundan a los asombrados oyentes; 
otras veces, en cambio, los predicadores lo hacen con dulzura y moderacion, 
que se derraman sobre el auditorio como suave rocio”.30

En la explicacion de Hildegarda la palabra aparece asociada a las aguas bautis- 
males, pero ahora se trata de la palabra de quienes predican la fe de la Iglesia, sus 
verdades v sus misterios. Y aqui la abadesa de Bingen realiza una distincion muy 
clara en su expresion, pero no tanto en la referencia: ^quienes son los que hablan 
“con gran profundidad, entusiasmo y acopio de palabras que inundan a los asom
brados oyentes”?, v ;quienes los que “lo hacen con dulzura y moderacion, que se 
derraman sobre el auditorio como suave rocio”? Si bien no parece que podamos 
senalar nombres concretos, es posible aventurar que tras esta distincion se halla 
esa otra, tan propia del siglo XII: la que existe entre la cultura escolastica y la cul
tura monastica. Es muy posible que la abadesa de Bingen se refiera a los maestros 
escolasticos cuando alude a la vehemencia que como un torrente de palabras se 
derrama sobre los oyentes; y que tenga in mente a los predicadores religiosos y a 
San Bernardo en particular cuando menciona la serenidad y la mesura que como 
benefico rocio refresca y vigoriza a quienes los escuchan.

En 1173, diez anos mas tarde de la carta arriba mencionada, escribe al abad 
Nicolas en terminos realmente fuertes, aludiendo a la diversa forma de vida de 
sacerdotes y monjes, y a la enemistad de los primeros hacia los segundos, que con 
su conducta y aprovechamiento espiritual denuncian las ca rencias y los pecados de 
aquellos, En la raiz de los desordenes en que incurren los sacerdotes menciona la 
inmoderada avidez de conocimientos, que finalmente los torna ciegos y sin rumbo, 
porque han perdido la verdad de su vida y se han apartado del camino real, yendo a 
los tumbos hacia un lado y el opuesto, manera como caracteriza a la dialectica y sus 
razones en pro y en contra, el famoso metodo (Sic et non, parece que por una parte 
es asi pero por otra parte parece que no) impuesto por Abelardo en las escuelas:

30 Scivias  1, 3, 14, p. 47-48.
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“Las calles de algunas ciuckdes estan cubiertas de fango, y el calzado de algunos 
hombres esta lleno de podredumbre. La justicia ha quedado oscurecida por la 
iniquidad, y los preceptos de la ley han sido violados por el abandono de los 
preceptos divinos. Por lo tanto los pastores clamen lamentandose y rociense 
con ceniza, porque los constituidos como caminos y escalones de la Iglesia ya no 
quiere saber lo que son. Pues la cabeza carece de ojos y los pies no tienen trayecto 
y direccion, porque los escandalos debidos a la excesiva maldad de los hombres 
aiin no han sido enteramente castigados por la mano de Dios. Pero esos males 
tendran fin dentro de no mucho tiempo, y la luz brillara mas que antes.31

Ahora ciertos hombres estan divididos en dos partes en sus corazones: en 
una parte y con la soberbia de su espiritu quieren conocer todas las cosas; en 
la otra parte experimental! odio ante el aprovechamiento de quienes caminan 
por el camino recto. A estos hombres fatiga con cruel dano la malvada turba 
diabolica, conocida como el corazon del mal; esta clase de espiritus malignos 
no osa contradecir lo que Dios ha establecido, pero a cada causa opone otra, 
de manera tal que esos hombres dicen que en su opinion es bueno y santo a los 
ojos de Dios esto que ellos mismos quieren y eligen en su perdicion.32 Y asi, en 
medio de gran irrision, conducen al pueblo. Pero ;como librarse de esta genre? 
Se la destruye por la humildad via estabilidad de los hombres fieles”.33

Los hombres fieles son, en este contexto, los que profesan la vida monastica: los 
monjes. Sin embargo, en una carta de ese mismo aho -es decir, proxima ya al fin 
de su vida (1179)- dirigida al monje Morardo, hemos encontrado una actitud mas 
matizada, y hasta podriamos decir equilibradamente valorativa de la filosofia. En 
la carta habla de “una mujer comerciante que con gran conocimiento coleccionaba 
objetos agradables a la vista, y se preocupaba por poner al alcance de la vista y el 
oido de los hombres aquellos objetos que eran desconocidos y admirables. Pero 
mas tarde puso a la luz fulgurante del sol un cristal hermoso y purisimo, que de 
tal manera se inflamo y brillo bajo la accion del sol que ilumino todos los objetos,

31 Son varios los episodios que ilustran laspalabras de la abadesa de Bingen. En 1168 el empe- 
radorF edencoB arbarro jaha  elegido su tercel' antipapa, C alixtoIII, y  su actitud es vista con 
buenos ojos pci' el clero deM aguncia, po rrazc ties de conveniencia, esto es, del p o d ery  de 
la riqueza asegurados por su acuerdo con el emperador. En 1170 es asesinado el arzobispo 
de Canterbury, Thomas Becket, por orden del rey Enrique II En 1173 muere el secretario de 
H ildegarday asesordel monasterio, V olm ar.y el abadHelengario, de SanDisib odo -prim era 
abadia deH ildegarda-pretendenegarleunnuevo asesor, la abadesa debereclam ar su derecho 
ante el papa Alejandro H I

32 La referenda es a los m aestros escolasticosy a su a fan de discusion enp os de la fam ayno  de 
la verdad, pudiendo con su m etodo defender cualquier causa a los solos efectos de lograrun 
triunforesonante, con las ventajas de figuration, de cargos y de dineros: soberbia, vanidad 
y  avaricia son lo queH ildegarda llama “ el corazon del m al”.

33 Carta 116 —al abad N ico las-hacia  1173, p. 288.
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por lo que tambien ella misma puso un limite a todos sus conocimientos. [...] La 
mujer comerciante es la Filosofia, que ensena todas las ciencias y que encontro el 
cristal, esto es, la fe, con la cual se llega a Dios”.311 Si bien la mujer es presentada 
como comerciante, es decir, como alguien que da lo que tiene: su saber, por dinero 
-connotacion que nos trae de inmediato a la memoria la actuacion de los sofistas, 
pero tambien la situacion de los maestros de las escuelas catedralicias: aparece aqui 
esa desconfianza antes mencionada del ambito monastico hacia el escolastico, des- 
confianza que apunta, en este caso, a subrayar el caracter interesado de los saberes 
seculares, frente al desinteresado saber monastico, cuyo unico interes es D ios-, lo 
cierto es que su actividad no es denigrada sino todo lo contrario: los objetos que 
encuentra son hermosos y admirables, porque son las ciencias que versan sobre lo 
que, finalmente, es la creacion de Dios, y que la Filosofia va descubriendo a la luz 
natural de la razon. Pero cuando encuentra el puro cristal de la Fe, don de Dios, 
luz del Espiritu Santo que ilumina todo lo creado y en ello al Creador, la Filosofia 
encuentra sus propios limites; por eso tal vez, ante el filosofico “Conocete a ti 
mismo” del maestro Abelardo, Hildegarda pronuncia su monastico “Conoce los 
caminos del Senor” {Scivias Domini). Porque tambien en la actitud de la mujer la 
abadesa sehala una primera direccion, por asf decirlo, horizontal en su trabajo: 
“se preocupaba por poner al alcance de la vista y el oido de los hombres aquellos 
objetos”, a la que luego sigue el gesto de elevacion de la mano y de la mirada: “puso 
a la luz fulgurante del sol”.

Asi Hildegarda ha fijado los alcances y los limites de la filosofia, esa sabiduria 
humana que consiste, por una parte, en conocer su ordenacion a la Sabiduria divina 
y, por otra, en conocer y aceptar ese limite.35

Conoce los caminos del Senor, decfa Hildegarda, clamaba Hildegarda, en una 
epoca dificil de encuentros y desencuentros, de un mundo que cambiaba a pasos 
agigantados, de conductas admirables pero tambien de corrupcion a veces abierta 
y otras oculta, de grandes conflictos politicos y ambiciones desatadas,.. Un mundo 
tal vez no tan diferente del nuestro.

‘(Como podria imaginarse el gobierno de la Iglesia sin esta contribucion, que 
en ocasiones se hace muy visible, como cuando santa Hildegarda critica a los obis- 
pos...?3’, nos decia Benedicto XVI. Y no solo a los obispos, sino tambien a todos 
aquellos que con su errada conducta desfiguraban el rostro de Cristo en Su Cuerpo

34 Carta 80r -a l  m onje M o rardo- hacia 1173, p. 182.
35 A zucena A delinaFrabqschi, Buenos Aires, 13 de agosto de 2008. Primera conferencia deun 

ciclodecuatro, que tuvierco lugaren la sede de la C orp ora cion de Abogados Catolicos (Santa 
Fe 1206, 1°"A”), como actividad del Centro deE studios H ildegajldianos (en formacion).
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Mistico, que es la Iglesia. Porque con inmenso amor, alii se ubicaba la abadesa de 
Bingen con sus advertencias: “En el corazon de la Iglesia”.
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Scivias 2y 3; ‘‘La Iglesia, Esposa y Madre” (detalle)



CAFITUILO 51

En el corazon de la Iglesia, 
o las advertencias de Hildegarda

^  ildegarda de Bingen, visionaria benedictina reconocida y escuchada en 
IB  I n  I  sutiempotantoporvariosPapas,obispos,abadesy abadesas, vsacerdo- 
■ I J 5  I  tes, cuanto por reves, prtncipes, nobles, y tambien por la gente seneilla 
m A i  del pueblo, desarrollo a lo largo de su extensa vida, como dijimos, una 
extraordinaria actividad, en los mas variados campos del quehacer humano. A 
su muerte dejo el legado de una asombrosa produccion escrita, y una reflexion, 
que hoy nos propone Benedicto XVI: “Pensemos en Hildegarda de Bingen, que 
con luerza protestaba respecto de los obispos y del Papa dice, y entonces nos 
preguntamos: ;que estaba pasando en la Iglesia, en la institution eclesiastica, y en 
la vida cotidiana de los cristianos?

En lo que al clero se refiere, las medidas tomadas por diversos pontlfices, as! 
como los juicios de figuras seneras del ambito monastico, nos dan una idea de su 
situation en esa epoca (;en esta epoca?). Hacia el ano 1020 un stnodo celebrado en 
Pavia bajo la presidencia del Papa Benedicto VUIy el emperador romano germanico 
Enrique II subrayo la obligatoriedad del celibato eclesiastico y dicto resoluciones 
condenando la simonia.1 Un coneilio eonvocado en Letran (ano 1059) por el Papa 
Nicolas II anadio a las disposiciones antedichas la prohibition, para los fieles, de 
asistir a las misas de los sacerdotes que no observaran el celibato, lo que equivalia 
practicamente a una excomunion; tambien aconsejaba para los sacerdotes la vida en 
comun, lo que con el tiempo dio origen a comunidades de clerigos, y a la orden de 
los canonigos regulares de San Agustmd En el ano 1073 asume el trono de Pedro 
Gregorio VII, quien continua con gran luerza el movimiento de reforma de las 
costumbres del clero, actitud reforzada luego por Urbano II (10S8-1099). En lo 
que kace a la pobreza, el clero, que vivla en el mundo y se veia forzado a manejarse 
tambien con sus criterios, sucumbio muchas veces a lo que se manifestaba como las

Sellam a asi a la compraventa de las dignidades eclesiasticas. El nomb re “ simonia" proviene 
de aquel Simon el Mago que quiso com prar a los apostoles e lpoder brindar la presencia del 
Espiritu Santo mediante la imposicion de las manos. (Hech. 8).
Comunidad sacerdotal regida por la Regia de San Agustin, que durante el sigloX II ccmenzo a 
plasmarse en diversas iglesias. Entre las mas famosas se cuenta la de San Victor, en Pans.
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antipodas de esa pobreza, y se encontro acumulando riquezas, anhelando poder, v 
olvidando todas las renuncias a las que su estado le obligaba, para servir mejor. Los 
pontifices, y principalmente los provenientes de las congregaciones benedictinas, 
supieron ver el problema y buscarle remedio.

Debemos mencionar tambien la existencia de grupos hereticos, entre los cuales 
tal vez el de mayor difusion fue por entonees el catarismo -u n  movimiento origi- 
nado en la ciudad de Albi (sur de Francia), cuyos adeptos profesaban la creencia en 
un principio del bien y otro del mal, e incurrian en el desprecio del mundo -  cuyos 
miembros eran hombres de una proclamada pureza absoluta que combatian fiera- 
mente al clero y sus por entonees relajadas costumbres. Tuvieron seguidores entre 
la clase media, las mujeres y tambien entre cierto clero de las campinas; es mas, 
algunos nobles los dejaron actuar con simpatia hacia su causa.

En cuanto a las relaciones entre la Iglesia y el poderpolitico (jque tema!), es decir 
entre el Papado y el Imperio, se hallaban en crisis. Desde el siglo X I era practica 
establecida y reconocida que el Sumo Pontifice fuera elegido por el emperador 
del Sacro Imperio Romano Germanico, pero el Papa Nicolas II (1059-1061), en 
el concilio de Letran trato, entre otros temas de gran importancia para la vida 
eclesiastica, el tema de la eleccion papal: solo los cardenales podrian actuar en tal 
sentido, y al clero en general y al pueblo romano sola mente les cabria manifestar su 
aprobacion, cuando conociesen los resultados de la eleccion. En cuanto al emperador 
y como medida de respeto, se le comunicarian igualmente y tambien a posteriori. 
En el concilio tambien se toco otro punto algido: los clerigos solo podian aceptar 
cargos eclesiasticos y la investidura que los significaba de manos de la autoridad 
eclesiastica, yen ningun caso de un seglar.3 Este tema dio lugar a la famosa ‘'Que- 
rella de las Investiduras”, que confronto al Papa Gregorio VII con el emperador 
Enrique IV: el emperador depuso al Papa, este lo excomulgo, sobrevinieron una 
serie de episodios, y asi siguieron las cosas (Papas y antipapas) hasta la muerte de 
Gregorio VII en 1085. Vinieron luego otros pontifices benedictinos, mientras en 
el Imperio Enrique IV era obligado a abdicar por su segundo hijo, Enrique V. El 
Concordato de Worms,4 celebrado en 1122 entre el Papa Calixto II y el emperador, 
puso fin a la disputa.

3 E su n  tema particularmente dificil, por cuanto los obispos eran tambien principes del Imperio, 
con tierras, hombres y  bienes: con poder y lealtades que, en determ inadas circunstancias, 
podrian encontrarse divididas.

4 El emperador renunciaba a la investidura, perodentro del territorio del Imperio se lepermitiria 
asistir a las elecciones de los dignatarios eclesiasticos y  participar, en los casos de eleccion 
dudosa. Una vez llevada a cabo la eleccion, al emperador corresponderia la investidura del 
elegido, con todos los p riv ilegiosy  obligaciones.
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Pero ya entrado el siglo XII (en 1153) volvieron los problem as, cuando el Papa 
cisterciense Eugenio III (1145-1153)^ firmo el t rat ado de Constanza con el enton- 
ces rey de Alemania Federico I Barbarroja, ofreciendole la coronation imperial a 
cambio de proteccion contra los enemigos: los rebeldes romanos -encabezados por 
el clerigo Arnaldo de Brescia- y los normandos. Era, de alguna manera, caer en 
una situacion de protectorado, v no fue un buen acuerdo,6 Sus consecuencias las 
padecieron los pontifices que le sucedieron: el Papa Anastasio (1153-1154) quien, 
a pesar del rechazo de su antecesor Eugenio III, confirio el cargo de arzobispo de 
Magdeburgo -u n o  de los cargos mas codkiados- al obispo W khm ann, protegido 
del rey (quien habia ejercido grandes presiones al respecto). Tambien el Papa ingles 
Adriano IV (1154-1159), quien el 18 dejuniode 1155 (un mes despues de la capturay 
ejecucion de Arnaldo de Brescia) corono a Federico Barbarroja,' quien habia bajado 
de Alemania a Roma en 1154. Pero luego, ante el poder cobrado por el emperador, el 
Papay la curia firmaron un concordato con el rey Guillermo I de Sicilia (Benevento, 
1156), que aseguraba al Papa el homenaje del rey normando, a cambio del recono- 
cimiento papal de su titulo de rey, que asi quedaba legitimado, Por otra parte, el 
papado apoyd a ciudades del norte de Italia que eran hostiles al emperador -M ilan 
particularmente-. Federico Barbarroja reacciono violentamente y logro someter a 
Milan en 1158. Exigio entonces a los obispos italianos un juramento de fidelidad, 
lo que hizo que Adriano considerara la posibilidad de excomulgarlo, pero murid 
antes de concretarla sancion, cosa que si hizo su sucesor, Alejandro III (1159-1181), 
contra quien el emperador sostuvo al antipapa Victor IV -apoyado por el conjunto 
de los prelados alemanes-, a cuya muerte eligio a Pascual III y luego a Calixto III,

5 El Papa Eugenio (Bernardo P ignatelli de Pisa, abad de San A nastasio en Rom a) era un 
monje cisterciense que ocupo la sede papal desde 1145 hasta 1153. Casi en seguida de su 
nombramiento salio deR om a -convulsionada ara iz  de las revueltas entre dos familias pre- 
dominantes losF rangipan iy  los Pierleoni, que se disputaban el nom bram iento de los Papas 
enalianza condiversos p r in c ip es-y  durante casi todo su pontificado residio enFrancia. En 
1153 celebro el tratado de Constanza ccm el joven rey de Alemania Federico Barbarroja, 
ofreciendole la corona imperial a cambio de la proteccion real contra los hostiles rom anos 
-encabezados por el clerigo A rnaldo de B re sc ia -y  normandos.

6 Esta situacionreeditaba la quese habia planteado con el rey de los francos Pipino elBreve(s. 
VIII), usurpador del trono, quien acudio en auxilio del Papa E steb an ll cuando los lombardos 
marchaban sobre Roma; en recom pensa, el Papa legitimo su poder y  ccosagrd a su familia 
como familia real. El hijo de Pipino, Carlomagno, al asum ir el trono seproclam d protector 
del Papado, al que defendio y sometio, altemativamente. En la Navidad del ano 800 el Papa 
Leon III lo corono emperador del Sacro Im perio Romano.

7 El emperador, en cum plim iento del tratado de Constanza, habia puesto fin a la republica 
rcm anay  a la rebelion de A m oldo de Brescia protegiendoasi al Papado; correspondia ahora 
al Papa cum plir su parte, ungiendolo emperador.
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hasta que se reconcilio fmalmente con el Papa en 1177 -la  paz de Venecia-, luego 
de snirir serias derrotas en Italia, ante la Liga Lombarda.

El contenido y la forma de las cartas de Hildegarda a los cuatro pontifices, al 
emperador y a algunos obispos, abades y abadesas, encuentra su exp lie a cion en 
los episodios narrados. Vamos, pues, a ellas. No las leeremos a todas ellas ni en la 
totalidad de su texto, sino que haremos una selection, en ambos casos.

Las cartas a los pontifices

Una carta veremos, dirigida al Papa Anastasio (entre los ahos 1153 y 1154), 
relacionada con el dificil moinento politico por el que atravesaban las relaciones 
entre la Iglesia y el Estado. Recordemos: el Papa Eugenio ofrece a Federico Barba- 
rroja la corona imperial a cambio de la protection contra los rebeldes que lo habian 
obligado a huir de Roma, ofrecimiento que pone al Papado en una situation de 
dependencia con respecto al autoritario emperador. La situation generada por la 
iniciativa polltica de Eugenio obligd a su sucesor, Anastasio, a conforir el cargo de 
arzobispo de Magdeburgo -uno  de los cargos mas codiciados- al obispo Wich- 
mann, protegido del emperador: el papado cedla ante el poder politico y dejaba en 
manos del emperador la composicion del episcopado aleman. Se debilitaba as! el 
poder de la Iglesia, y de all! la reaccion de Hildegarda, que ahora leemos.

[A Anastasio], “Oh tu, que eres la armadura eminente y el monte de la doc- 
trina de la rnuy adornada ciudad [la Iglesia] que ha sido constituida en sus 
desposorios con Cristo; escucha a Aquel Quien no comenzo a vivir y que no 
se agota en la fatiga.

Oh hombre, que en lo que se refiere al conocimiento lucido y vigilante te has 
cansado demasiado como para refrenar la jactanciosa soberbia de los hombres 
puestos en tu seno, bajo tu proteccion: ;por que no rescatas a los nautragos que 
no pueden emerger de sus grandes dificultades a no ser que reciban ayuda? ;Y 
por que no cortas la ralz del mal que sofeca las hierbas buenas y utiles, las que 
tienen un gusto duke y suavlsimo aroma? Tu descuidas a la hija del rey, esto es a 
laJusticia -que vive en los abrazos celestiales y que te habla sido confiada-, pues 
permites que esta hija del rey sea arrojada a tierra, y que su diadema y su hermosa 
tunica sean destrozadas por la groserla de las costumbres de aquellos hombres 
hostiles que a semejanza de los perros ladran y que, como las gallinas que en las 
noches a veces tratan de cantar, dejan escapar la necia exaltation de sus voces.

Estos son simuladores que en sus palabras manifiestan una paz fingida, pero 
que en su interior, en sus corazones, rechinan los dientes como el perro, que 
mueve su cola a quienes le son conocidos pero muerde al soldado leal que presta
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su servicioen elpalaciodel rey. ;Por que soportasks malvadas costumbres de esos 
hombres que viven en las tinieblas de la estupidez, considerando y atendiendo todo 
lo que es nocivo para ellos, como k  gallina que grita de noche aterrorizandose a 
si mismai Quienes esto hacen son inutiles desde su misma raiz.

Oye por tanto, oh hombre, a Aquel Quien mucho ama el claro y agudo 
discernimiento, de manera tal que El mismo lo establecio como el mas grande 
instrumento de rectitud para luchar contra el mal. Tti no haces esto, porque no 
erradicas el mal que desea sofocar al bien sino que permites que el mal se eleve 
soberbio, y lo haces porque temes a quienes traman los peores enganos en las 
asechanzas nocturnas, amantes mas del dinero de la muerte que de la hermosa 
hija del rey, esto es, la Justicia.

Pero todas las obras que Dios ha hecho son en extremo luminosas. Escucha, 
oh hombre, porque antes del comienzo del mundo el Padre celestial clamo 
con gran voz en Su intimidad diciendo: Oh Hijo Mio. Y el globo del mundo 
comenzb a existir, comprendiendo lo que el Padre habia dicho, Sin embargo 
las diversas especies de creaturas aun se ocultaban en la oscuridad; pero segtin 
aquello mismo que esta escrito: YDios dijo: Hagase, aparecieron las diversas 
especies de creaturas. Asi, mediante la Palabra del Padre y a causa de dicha 
Palabra todas las creaturas fueron hechas segun la voluntad del Padre.

Y Dios vio todas las cosas y las conocio de antemano. Pero el mal ni ele- 
vandose ni cayendo puede producir por si mismo algo, ni hacer ni crear cosa 
alguna, porque es nada, o bien solamente cuenta como una opcion enganosa y 
una opinion contraria, de manera tal que el hombre obra el mal cuando hace 
esto que es talaz y contrario.

Pero Dios envio a Su Hijo al mundo para que el demonio -que conocio 
el mal abrazandolo y lo sugirio al hombre- fuera vencido por El, y para que 
el hombre -que habia perecido por el mal- fuera redimido. Por lo cual Dios 
rechazo las obras perversas, esto es, tornicaciones, homicidios, robos, rebeliones, 
tiranicidios y simulaciones, propias de los hombres inicuos, porque a traves de 
Su Hijo -Quien disperses totalmente los despojos del tirano internal- las sumio 
en confusion.

Por eso ni, oh hombre que te sientas en la catedra suprema, desprecias a 
Dios cuando abrazas el mal; y en verdad no lo rechazas sino que te besas con 
el cuando lo mantienes bajo silencio en los hombres malvados. Por esto toda la 
tierra se turba a causa de la gran mudanza que producen los extravios, porque 
lo que Dios destruyo, eso es lo que el hombre ama.

Y ni, oh Roma, que yaces postrada como moribunda, seras sacudida de 
tal manera que el vigor de tus pies, sobre los que hasta hoy te sostuviste, se 
debilitara; porque tu no amas a la hija del rey -es decir, a la Justicia- con un 
amor ardiente, sino que la amas como en la tibieza del sueno y la alejas de ti.
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Por eso tambien ella quiere huir de ti, si no la llamas nuevamente. Sin embargo 
los grandes montes [los prelados] todavia te ofreceran ayuda, levantandote y 
apuntalandote con la noble madera de arboles magnificos, de manera tal que no 
pierdas enteramente todo en lo que hace a tu propia honra, esto es, en cuanto al 
ornato de tus desposorios con Cristo, sino que aun conserves algunas plnmas de 
tu esplendor, hasta que venga la nieve de las burlas de las costumbres diferentes 
y hostiles, con grande y demente furor. Culdate entonees, de unirte al tito de 
los paganos, cuidate de caer.

Oye por tanto a Aquel Quien vive y no sera exterminado. El mundo ahora 
vive en la lascivia, luego estara en la tristeza, despues en el terror, tal que los 
hombres ya no se preocuparan por su muerte, En todos estos tiempos hay unas 
veces tiempos de desvergiienza, otras tiempos de contricion, y otras veces los 
tiempos de los rayos y truenos de diversas iniquidades. Pues el ojo se enfurece, 
la nariz arrebata, la boca mata. Pero el pecho [el pecho como sede del corazon, 
esto es, de la inteligencia v del amor] salvara cuando la aurora aparezca como 
el esplendor de la primera alborada. Mas lo que vendra en el nuevo deseo y en 
el fervor nuevo, no debe decirse.

Pero Aquel Quien es grande y sin deiecto alguno ha tocado ahora el pequeno 
habitaculo,3 para que viera los milagros y tormara letras desconocidasy dejara 
olr una lengua ignorada. Y le dijor Aquel que tiene la lima5 no descuide la tarea 
de pulir y adaptar a la voz humana esto que le diras, y que te fue revelado en 
una lengua manifestada a ti desde lo alto y no segun la forma acostumbrada 
entre los seres humanos10 -porque esta no te ha sido dada-.

Tu empero, oh hombre que te muestras como pastor, levantatey corre veloz- 
mente hacia la Justicia, de manera tal que no seas acusado por el gran Medico 
[Dios] por no haber limpiado de su inmundicia a Su redil y no haberlo ungido 
con oleo. Donde la voluntad desconoce los males, y donde el hombre no se 
entrega a su deseo, alii no sucumbe absolutamente en un juicio condenatorio, 
sino que purifica la culpa de su ignorancia mediante flagelos.

Por consiguiente tu, oh hombre, quedate en el camino recto, y Dios te 
salvara, te conducira nuevamente a la mansion de la bendicion y la eleccion, y 
viviras eternamente”.11

Durisima carta, en la que alternan la denuncia, la exhortacion y el estilo pro- 
fetico.

8 La referencia e sa  H ildegarda y a su conocim iento por m odo de vision.
9 El se cret a ri o de Hild egard a , e 1 monj e Volm a r.
10 En la Vida 2 ,1 , p. 21: “ que no le diras en la lengua latina -porque  esta no teh a  sido dada

11 Carta 8 - a l  Papa A nastasio-, anos 1153-54, p 19-22.
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A la jerarqui'a eclesiastica

Son muchas las cartas, variados sus destinatarios y los asuntos que en ellas se 
tratan. Veremos dos de ellas, senalando los topicos que exponen.

Sobre el tema anterior y reiterando algunas de sus imagenes escribe la abadesa 
de Bingen a un obispo no identificado, veinte anos despues (1173-79). La carta 
finaliza con un llamado de caracter absolutamente personal a favor de la conversion 
y rectification de vida del prelado:

“Oh tti, que has sido designado para representar a Cristo, escucha: el tiempo pre
sente no es un tiempo de sanation,12 sino que a causa de los deseos y costuinbres 
de la serpiente -quien a veces juega con los hombres y otras veces los muerde- 
esta lleno de dolor por las heridas nuevas y por las antiguas, pues la Iglesia ha 
sido despojada de su justiciay rectitud. El viento del norten se precipito sobre 
la Iglesia arrancandole su corona y sus vestidos de manera tal que sus cabezas 
espirituales, con su realeza, han sido sacudidas. Esta situacion continuara hasta 
que se haya cumplido acabadamente la purification de los pecados del pueblo, 
de la gente comun, muchos de los cuales adhieren a la locura de los Saduceos.14 
Por estos v por los otros pecados de los hombres la vestidura de la Iglesia, esto 
es, la Justicia, ha sido removida, y su realeza esta llena de tristeza. Sin embargo 
la Iglesia tiene confianza en su Esposo, en que a traves de El recibira el fulgor de 
su corona y de sus vestidos, y que habra de ver el glorioso dia de la destruccion 
de la iniquidad y de la infidelidad, y que sera adornada por el sol de la fe con 
pendientes en sus orejas.

Pero ahora, que el Espiritu Santo te inflame, para que por la gracia de Dios 
te purifiques de cada uno de tus pecados y deliberes v aconsejes cuanto puedas 
en tavor del esplendor de la Iglesia, hasta que por tu perseverancia en el bien 
merezcas oir deljuez Supremo: Tu eresMisermdor,'5 en ti se ha complacido Mi 
Alma,16 y as! viviras en feliz eternidad”.17

12 Jer. 14, 19.
13 El viento del norte, y  en general ese punto cardinal, era tenido por portador de desgracias, 

region donde habitaba el demonio, origen y  causa de todos los males.
14 Hildegarda llama saduceos a los cataros, en alusion a los sacerdotes de los tiempos de Cristo, 

que surgian de entre los saduceos o descendientes de Sadoc: eran dem uy  laxa observancia 
pero deproclam adapureza, despreciaban el cuerpoyno  creianen su resurrection, estaban en 
ccnnhrencia con el poder politico (los Romanos) y tiram zaban al pueblo. Vease" Hildegarda 
y  los cataros", p. 81.

15 Is. 49,3.
16 Is. 42, 1.
17 Carta 263 —a un prelado (^obispo?)— anos 1173-79, p 12.
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Sobre el ministerio episcopal y sus obligaciones advierte a Felipe, arzobispo de 
Colonia (1167-73), subrayando dos aspectos de dicho ministerio: la docencia, es 
decir, la iluminacion mediante la ensenanza de la verdad para la fe, v la correccion 
fraterna en justicia y misericordia, privilegiando esa otra iluminacion que es la de 
la clara ejemplaridad de las costumbres. Siguiendo la linea paulina, pero tambien 
los lineamientos del mundo en que vive, utiliza la figura del soldado y su armadura, 
al servicio de la milicia divina:

“En la mistica espiracion de la verdadera vision vi y 01 estas palabras, pues el 
Amor ardiente, Quien es Dios, te dice: ;Que nombre puede darsele a una estrella 
que brilla bajo el sol? Se la llama «luminosa», porque gracias al sol resplan- 
dece con mas luz que las otras estrella s. ;Pero como podria ser que la misma 
estrella ocultase su luz de manera tal que brillara menos que las otras estrellas 
menores? Porque si esto hiciera no tendria ese glorioso nombre suyo sino que 
se la llamaria «ciega» ya que, aunque se dijera luminosa, no se vena su luz. 
Asimismo, el soldado que viniera a la batalla sin armadura, con toda seguridad 
seria aplastado por sus enemigos, porque su cuerpo no estaria defendido por 
la coraza, ni liabria puesto yelmo sobre su cabeza ni se habria protegido con el 
escudo, por lo que caeria en medio de gran confusion y angustia.

Pero tu, que eres llamado «estrella luminosa» en razon de tu ministerio 
episcopal, y que desde el altisimo oficio sacerdotal irradias tu luz -que son las 
palabras de la justicia-, no la ocultes a tus subordinados. Pues en tu corazon a 
menudo dices: «Si yo amedrentata a mis subordinados con mis palabtas, me 
tendrian por fastidioso, porque no puedoprevalecer sobre ellos. jOjala, callando, 
pudiera conservar su amistad!» Pero a nada te conduce hablar y actuar de 
esta manera. ;Que hacer entonces? No los atemorices con aterradoras palabras 
originadas en tu oficio episcopal y en la nobleza de tu persona, arrebatandolos 
violentamente como un halcon, ni con palabras daninas los golpees, como con 
una maza; antes bien, mezcla las palabras de la justicia con la misericordia y 
ungelos con el temor de Dios, mostrandoles cuan peligrosa es la injusticia, para 
sus almas y para su felicidad. De seguro, ciertamente, con toda seguridad que 
asi te escucharan.

No te mezcles con ellos en sus costumbres descuidadasy sucias, e inestables, 
ni consideres que les agrada o desagrada, porque si haces esto apareceras como 
por debajo de ellos a los ojos de Dios y de los hombres, pues tales actitudes no 
convienen a tu persona. Fijate tambien que los animales que rumian se ensu- 
cian si el forraje con que se los alimenta se hubiera mezclado con el alimento 
con que se ceba a los puercos. Asi tambien tu, si te unieras a la compania de los 
pecadores y a sus costumbres deshonestas, te ensuciarlas. Los hombres malvados 
se alegrarian por ello y se turbarian los hombres rectos, diciendo: «jAy, ay, que
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clase de obispo tenemos! Su luz no brilla para nosotros en los caminos rectos 
de k  justicia».

Toma pues a tu pueblo y apartalo de su funesta infidelidad, para que as! 
no te encuentres sin la armadura de la fe, y muestrale el camino de la justicia 
segun las 5ta.gra.das Escrituras. Pon sobre tn cabeza el yelmo de la esperanza y 
ante tu cuello el escudo de la verdadera defensa,13 para que en todos los peli- 
gros y adversidades seas el defensor de la Iglesia, venciendolos. Ten la luz de 
la verdad de manera tal que aparezcas como un soldado probo en Mi milicia 
-Yo soy el amor verdadero1?-  y para que, en medio de un mundo que naufraga 
y en las duras batallas contra la iniquidad, seas fuerte y activo, y finalmente 
resplandezcas como luminosa estrella en la eterna felicidad.

Ahora tu, oh padre, que te encuentras en el oficio pastoral, no desdenes la 
pobreza del ser humano que te escribe estas cosas, porque no las he dicho ni 
enviado por mi misma ni segun hombre alguno sino que, porque me ordenaste 
que te escribiera algunas cosas, las he escrito del modo como las vi y ol en una 
vision verdadera, despiertos y atentos el espiritu y el cuerpo”.20

A los sacerdotes

De entre varias hemos seleccionado una misiva, dirigida al sacerdote Werner 
en el ano 1170, que fue tomada como una profecia de la Reforma protestante. 
En esta carta la figura de mujer simboliza no ya a la Justicia, como en la carta al 
Papa Anastasio, sino a la Iglesia, mancillada por los pecados de los sacerdotes, que 
aparecen prolijamente enumerados y que ya hablamos visto en el inicio de nuestra 
exposicion, en ocasion de fijar el contexto de la correspondencia hildegardiana, 
“en el corazon de la Iglesia”...

“En el ano 1170, cuando llevaba un largo tiempo postrada en mi lecho de 
enferma, despierta en cuerpo y alma vi21 una belllsima imagen con forma de 
mujer, de tan exquisito encanto y con preciosos atavlos de tanta belleza que la 
mente human a jamas podria comprenderlay expresarla. Por su estatura se alzaba 
desde la tierra hasta el cielo. Su rostro brillaba con una gran luz y con sus ojos 
miraba al cielo. Llevaba una deslumbrante tunica de seda blanca y la envolvia 
un manto adornado con piedras preciosas -esmeralda, zafiro, tambien perlas-; 
su calzado era de onix. Pero su rostro estaba salpicado de polvo, la tunica habia

18 EJ. 6,14-17.
19 I Jitan 4, 8 y  IS.
20 Carta 1 6 r-a  Felipe, arzobispo de Colonia—, anos 1157-73, p. 49-51.
21 Una vez m as afirma Hildegarda las caracteristicasunicas de su modo de vision: despierta, 

en estado de vigilia.
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sido desgarrada en el costado derecho,ZI el manto habia perdido su refinada 
belleza y sus zapatos estaban manchados en la parte superior.

Y con voz grande y dolorosa clamaba hacia las alturas celestiales diciendo: 
Oyeme, oh cielo, porque mi rostra ha sido afeado; oh tierra, llora, porque mi 
tunica ha sido desgarrada; oh abismo, estremecete, porque mis zapatos han 
sido manchados. «Las zorras tienen cuevas y los pajaros del cielo tienen sus 
nidos»,23 pero yo no tengo quien me consuele y me ayude, ni un baculo sobre 
el cual apoyarme y que me sostenga.

Y nuevamente decia: Yo estuve oculta en el corazon del Padre hasta que el 
Hijo del hombre, Quien fue virginalmente concebido y dado a luz, derramo 
Su sangre. Con esa misma sangre me desposo y me doto, puesto que yo debia 
regenerar -en  la pura y simple regeneracion del Espiritu y del agua- a quienes 
habian sido atraidos y contaminados por el espumajo de la serpiente.

Quienes me cuidaban y me alimentaban, o sea los sacerdotes, que debian 
encender mi rostra como la aurora y hacer que mi tunica resplandeciera como 
una luz fulgente, que mi manto brillara como las piedras preciosasy mis zapatos 
irradiaran su claridad, ensuciaron mi rostra conpolvo, desgarraron mi tunica, 
oscurecieron mi manto y mancharon mis zapatos. Todos los que debian embe- 
llecerme me descuidaron y me abandonaron. Pues ensucian mi rostro porque 
toman y reciben el Cuerpo v la Sangre de mi Esposo24 en medio de la gran 
corrupcion de sus costumbres lascivasy la gran inmundicia de sus tornicaciones 
y adulterios, y la avariciosa rapina con que venden y compran lo que es impropio; 
se rodean y envuelven con tanta suciedad como un niiio puesto en el barro entre 
los puercos. Pues asi como el hombre, cuando Dios lo hizo con el barro de la 
tierra e inspiro en su rostro un halito de vida25 al punto se transformo en came 
y sangre, asi tambien el mismo poder de Dios, ante las palabras del sacerdote 
que invoca a la Divinidad, transforma la ofrenda de pan, vino y agua que esta 
sobre el altar en la verdadera carne y la verdadera sangre de Cristo, esto es, de 
mi Esposo. Pero el hombre no puede verlo con los ojos de la carne a causa de la 
ceguera que le sobrevino por la caida de Adan.

Las marcas de las heridas de mi Esposo estan frescas y abiertas en tanto 
subsistan las heridas de los pecados de los hombres. Los sacerdotes, que deberian 
hacerme luminosa y servirme en la luz, contaminan estas mismas heridas de 
Cristo en su ir de iglesia en iglesia por su gran avaricia. Tambien desgarran mi 
tunica por esto, porque rraicionan la ley' y el Evangelio y su propio sacerdocio, y

El costado derecho, la diestra, es el delhonor, y alii se encontraban los sacerdotes que debieron
haber cuidado a la Iglesia, pero Fueron precisam ente ellos quienes la mancillaron.
M at. 8, 20; Luc. 9, 58.
El Cuerpo y  la Sangre de Cristo, esto es, la Eucaristla.
Gen. 2,7.
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oscurecen mi manto porque descuidan en un todo los preceptos instituidos por 
ellos: no cumplen con la buena voluntad y con las obras, ni con la abstinencia 
-que es como la esmeralda-, ni con la largueza en la limosna -que es como un 
zafiro-, ni con las otras obras buenasy just as con las que se tributa honra a Dios 
-que son como otra clase de piedras preciosas-. Pero ademas han manchado 
la parte superior de mi calzado, porque sus caminos no son rectos, es decir que 
no son los caminos dificiles y penosos de la justicia, y tampoco brindan buenos 
ejemplos a quienes les estan subordinados; no obstante y a pesar de todo, yo 
guardo la luz de la verdad -casi como en un lugar sec re to -  bajo mis zapatos. En 
electo, los falsos sacerdotes se enganan a si mismos porque quieren tener elhonor 
del oficio sacerdotal sin sus obras, cosa que no puede ser, ya que a ninguno se 
le dara recompensa a no ser por el trabajo de la obra presentada.26 Pero cuando 
la gracia de Dios toca al hombre, este obra de manera tal que pueda recibir su 
recompensa.

Y as! el cielo llueve diversa clase de males adversos a los hombres como ven- 
ganza de Dios, y una nube cubre toda la tierra de modo que su fecunda lozania 
se sequey su ornato se oscurezca; tambien el abismo se es t re me ce, porque jun- 
tamente con el cielo y con la tierra sera agitado violentamente por el dolor y la 
venganza. Pues los principes y el pueblo temerario se arrojaran sobre vosotros, 
oh sacerdotes que hasta hoy me habeis descuidado, y os echaran y os pondran 
en fuga, y os quitaran vuestras riquezas, porque no atendisteis vuestras obliga- 
ciones sacerdotales. Ydiran de vosotros: Echemos de la Iglesia a estos adulteros 
y ladrones y hombres repletos de toda maldad. Y haciendo esto creeran haber 
hecho un obsequio a Dios, porque dicen que la Iglesia ha sido contaminada por 
vosotros. Por lo que laE sc ritu ra  dice: «;Por que se enfurecieron las naciones, y 
los pueblos tramaron maldades? Se levantaron los reyes de la tierra, y los prind- 
pes se han unido».27 Pues por la permision de Dios muchas naciones comienzan 
a enfurecerse en los juicios que hacen sobre vosotros, y muchos pueblos urdiran 
maldades contra vosotros, teniendo por nada vuestra consagracion y vuestro 
oficio sacerdotal. Los reyes de la tierra los ayudaran a desposeeros y destruiros 
porque codician los bienes terrenales, y los principes -vuestros senores- estaran 
de acuerdo con este proposito, ya que os arrojaran mas alia de sus tierras, porque 
por vuestras malvadas obras apartasteis de vosotros al Cordero inocente.

Y oi una voz del cielo que me decia: Esta imagen representa a la Iglesia. 
Por lo cual tu, oh hombre que ves y oyes estas palabras de dolor, dilas a los 
sacerdotes que fueron ordenados y constituidos para regir y para ensenar al 
pueblo de Dios, y a quienes juntamente con los apostoles se dijo: «Id a todo el

26 1 Cor 3, 8.
27 Sal. 2, 1-2.
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mundo, y predicad el Evangelio a toda creatura ».28 Pues cuando Dios creo al 
hombre, signified en el a toda creatura, al modo como en un pequeno trozo de 
pergamino se describe el calendario de todo el ano. Y por eso Dios celebro en 
el hombre a toda la creacion,29

Y nuevamente yo, una pobre forma de rnujer, vi una espada desenvainada 
suspendida en el aire, una de cuyas caras estaba vuelta hacia el cielo y la otra 
hacia la tierra. Esta espada se extendia sobre el pueblo espiritual [los sacerdo
tes, religiosos y religiosas] que el proleta habia visto hacia ya mucho tiempo, 
cuando admirado decia: «< Quienes sonestos que vuelan como las nubes, y como 
palomas hacia sus ventanas?»30 Porque esos que fueron sacados de la tierra y 
separados de la gente comun debian vivir santamente y tener la simplicidad de 
la paloma en sus costumbres y en sus obras, pero ahora son malvados en obras 
y costumbres. Y vi que esa espada cortaba y arrojaba a un lado algunos lugares 
[iglesiasy monasterios] delos hombres espirituales, al modo como fue cortada 
y separada Jerusalen despues de la Pasion del Senor. Pero tambien vi que en 
esta adversidad Dios velaba por muchos sacerdotes devotos, puros y sencillos, 
como respondib a Elias cuando decia que «reservarla para si en Israel siete mil 
hombres que no hubieran doblado sus rodillas ante Baal».31

Ahora, que el inextinguible fuego del Espiritu Santo se derrame en vosotros 
para que os volvais hacia la mejor parte”.32

A los m onjes

Esta carta que ahora vemos esta dirigida a una comunidad cisterciense (recorde- 
mos que la abadesa de Bingen era religiosa benedictina), aparentemente afectada por 
varios males de la epoca: el afan por el estudio considerado como fin en si mismo, 
que Hildegarda tacha de vana curiosidad; la negligencia en la vida religiosa; la 
desobediencia a los superiores y la poca paciencia ante los sufrimientos; el an into 
inquieto y la inestabilidad; la ialta de iortaleza y de perseverancia en el espiritu

28 Marc. 16, 15.
29 El m andato de la predicacion del Evangelio a toda creatura, porque en el hombre esta sig- 

nificada y celebrada toda la creacion: ficomo no recordar aqui el magnlfico Cantico  de San 
Francisco de Asls, y  al herm ano Sol, y  a la herm ana Luna, o bien la m aravillosa escena de 
San Antonio de Padua predicando a lospeces en Rimini?

30 Is. 60, 8.
31 3 Reyes 19, 18.
32 Carta 1 4 9 r-a  W erner de K ircheim -, aho 1170, p. 333-37.
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primero. De acuerdo con su habitual estilo, Hildegarda propone una parabola que 
luego explica, para concluir con una exhortacion:

“ Yo, la Fuente Viva, digo a aquellos que, revestidos con Mi tunica a causa de Mi 
nombre, son peregrinos en la caceria del mundo: Oh, gemid y llorad, porque 
el cielo ha sido desgarrado y el dia se ha oscurecido, pues ahora el denario debe 
ser devuelto al atrio de la voz de la alabanza.

Oh hijos de Israel, ;por que habeis corrompido el dulclsimo Amor (Caritas) 
que fluye en Mi en la plenitud de su obra, cuando desde las alturas miro hacia 
las profundidades? Porque fluye en Mi, por eso tambien fluyen de el las aguas 
vivas. Pero tambien se encuentra en la forma de una vara53 porque, asi como en 
una virgen los abrazos son dulcisimos debido a su integridad, asi tambien enO D '
el Amor se encuentran los dulcisimos abrazos de las virtudes. Pero ahora Uora, 
porque personas temerarias lo han desgarrado con su vocinglera murmuracion. 
Por lo que huye de ellos hacia aquella altura de la que vino, y se lamenta porque 
sus hijos, a los que habia nutrido con sus pechos henchidos, se apartan, sin querer 
limpiarse de la podredumbre de sus espiritus inestables.

Oh miseros, ;por que se asocian a la desdicha de la alienacion y del destierro, 
apartandose de las nupcias reales con la nueva esposa, que siempre esta preparada 
y dispuesta para su esposo como una virgen para el varon que la desposa, cuando 
aiin no se ha consumado la union, sino que permanece todavia intacta en su 
integridad? Porque estos se apartan de aquella esposa, por eso estan envueltos 
en tinieblas y obnubilados, como si hubieran destruido el cielo. ;Que significa 
esto? Como el firmamento del cielo con todo su ornato -esto es el sol, la luna y 
las estrellas- ilumina el mundo, y como el artesano con la madera hace objetos 
de madera,y de manera similar procede con laspiedras y con otros materiales, 
asi tambien estos deberian iluminar al pueblo y mostrarle el buen camino.

Pero en ellos el amor se ha hecho pedazos, de manera tal que la virginidad, 
que deberia resplandecer en ellos como el sol, y la viudez como la luna, y toda 
la otra gente como las estrellas, carecen de su luz porque las dulces entranas 
maternas no les brindan calor. Mas la mujer encorvada, llena de arrugas y toda 
oscura, con costumbres viperinas y rechinar de dientes, horrible en todo lo que 
hace, alimenta a la manera de los puercos a estos que, apartandose del mundo, 
debian ser santos y elegidos. Pues ellos desgarran la vestidura de la inocencia 
en ellos mismos con sus maneras asperas y su iracundia, y por su infamia pier- 
den cuanto les da vida; en su ira golpean sus cabezas, ciegan sus ojos por la

33 La referenda a la vara (vii'gd) y  a la virgen (virgo) se apoya en la similitud de las palabras y  
en suraiz: vir-, que alude a la fuerza y  a la fecundidad, en este caso, la fuerza y  la rectitud 
del A m o ry  de las V irtudes, y la fecundidad de la vida y  de las obras.
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desesperacion y manchan todos sus vestidos por la necedad de sus actitudes, 
con side tan dose a si mismos sabios y por encima de sus superiores.

Ay, ay, hijos de Israel, el aureo y misterioso don de Dios no os establecio as! 
en vuestro primer nacimiento, porque en vuestra angelica orden el dulcisimo 
Padre quiso veneer a la antigna serpiente, que vomito sobre si misma la mor
tal ponzona de la presuncion, como un cadaver put re facto. Oh bellas flores y 
companeros de los angeles, ^por que habeis comido el alimento de la serpiente, 
o sea, que buscais unos y otros la comp am a deshonesta y hedionda de los arro- 
gantes cismaticos, una conducta casi mortal? ;Y por que trepais las tremantes 
montanas del cuestionamiento insistentey la indagacion de tantas vanidades, 
sin percataros de que a cada hombre se le da segun su medida?

Id por los caminos conveniences y apropiados, sin el viento que volando os 
desparrama. Mas vosotros encontrais en cualquier parte un monte inconsistente, 
os apropiais de el, sin demora lo afirmais y trabajais en el, sin abandonarlo. 
Pero os esforzais en vano, como tambien lo hace el artesano inutil que fabrica 
una vasija inservible, qne no puede tenerse derecha porque es inestable, falta 
de equilibrio. Por eso ahora, oh hijitos mios, tomad a vuestra hermosa madre, 
esto es, a Mi amiga la Cat id,id [el Amor], y abrazadla.

Yo os digo: Algunos hombres, montados en veloces caballos y esplendida- 
mente eqnipados con armas costosas y de gran poder se hablan vuelto hacia el 
occidente para luchar contra quienes venian del oeste. A su derecha habia un 
valle muy extenso, como un camino profundo; a su izquierda un gran bosque 
con sus ramas mas altas cubiertas de nieve, del que salieron muchos enanos 
desarmados. Cuando vieron a los hombres armados huyeron al bosque despavo- 
ricios, diciendo: «jCuidado! ^Quienes son estos?» Pero, para infundir terror a 
los que estaban armados, en la selva misma hacian gran estrepitoy gritaban. Por 
eso, algunos de los hombres armados, indignados, desenvainaban sus espadas y 
las blandian contta ellos para herirlos. Y se oyo una voz que desde lo alto decia: 
«Volved vuestras espadas a sus vainas, hasta que llegue el tiempo de los tiempos 
del exterminio». Y ellos envainaron sus espadas.

Y he aqui que vinieron otros montados a caballo, totalmente desnudos, 
excepto por un pequeno pano que les cubria el pecho y el vienrre. Cuando 
los qne estaban en el bosque los vieron corrieron hacia ellos y tomando sns 
caballos por el cuello y por la cola, y a los que los montaban por las piernas y 
los pies, daban grandes saltos y reian a carcajadas jugando con ellos, mientras 
decian: «Oh companeros, jugad con nosotros». Entonees algunos de los hom- 
bres armados, fatigados por su armadura, se volvieron hacia el valle que estaba 
proximo a ellos y bajandose de sus caballos se despojaron de sus resplandecientes 
armas, poniendolas en el suelo. Y asi, mientras descansaban en el valle dijeron: 

Quien puede luchar permanentemente contra estos enanos? Permitamosles

Primera parte: H ildegardaysu m undo



jugar». Pero cuando los enanos los vieron adentrarse en el bosque corrieron 
hacia ellos, y haclan susjuegos y danzas en torno a ellos. Mas los hombres no 
jugaban con ellos ni los obligaban a apartarse, sino que, dejadas sus armas, tan 
solo descansaban mientrascontemplaban las danzas. Yde nuevo resono la voz 
desde lo alto diciendo: «£stos que abandonaron sus armas no deben ser 11a- 
mados los principales en el palacio del Rey, porque estan demasiado cansados 
para luchar».

Ahora, oh hijos mlos, escuchad lo que esto significa. Los prelados buenos 
y eficaces y los otros que desprecian las cosas mundanas, en el transcurso de la 
veloz carrera de las buenas obras descansan armados, manteniendo una atenta 
vigilancia para luchar contra el diablo. A su derecha se encuentra el camino de 
la rectitud y a su izquierda la preocupacion de muchas vicisitudes y vaivenes de 
los que provienen gran numero de vicios, que a veces huyen aterrados ante los 
hombres armados, pero otras veces les inspiran terror con su locura. Por lo que 
algunos de esos hombres, indignados porque no quieren sufrir con paciencia el 
daiio que se les inhere, se preparan para vengarse; pero la inspiradon divina les 
advierte que permanezcan quietos y tranquilos hasta que Dios, por Su gracia, 
destruya esos males. Y asi cesa en ellos la agitacion de su venganza. Otros, que 
parecen haber desechado los bienes terrenales, de este modo muestran que 
corren en vano: porque estan desnudos de las obras buenas, aunque se vistan 
con su simulation. Por lo cual los vicios se rien de ellos, y juegan con ellos en 
medio de grandes burlas. Pero algunos de los otros prelados, que deberian haber 
rechazado enteramente las cosas del mundo, se fatigan hastiados con la rutina y 
en el camino recto abandonan la solicita vigilancia; descansando despreocupa- 
damente, dicen que no pueden estar siempre luchando contra aquellos vicios. 
Por lo que tambien los vicios se burlan de ellos, que ni los acogen plenamente 
ni totalmente se apartan de ellos, de manera tal que permanecen quietos en la 
tibieza de su negligencia. Por eso, para que abiertamente se entienda, no son 
maestros eficaces ni guerreros poderosos ante Dios, porque en su debilidad son 
torpes en cuanto a su salvacion. Esta interpretacion, oh vosotros que habeis 
desrrarrado mi tunica, os esta dirigida.O ’ O

Oh varones espiritu a les, que decis que avanzais con tirmezay rectitud, jpor 
que no imitais las obras del Cordero, Quien fue padfico, manso, humilde, 
casto y obediente al mandato de Su Padre, y sutrido en cuanto al sacrificio 
de Su cuerpo por vosotros? Elevaos hacia la compania de los angeles, segun al 
principio os planto el mlstico don de Dios. Pues a veces no sabeis lo que haceis, 
queriendo ascender al monte que no podeis abarcar, por lo que tambien a veces 
caeis al valle, porque comenzais lo que no podeis acabar. Os inquietais en vuestro 
espiritu queriendo ser santos, alii donde no hay meritos, ni la recompensa de la 
obra buena y justa. Por eso sois como los extranos que quieren tener lo que no
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pueden to mar, Fortaleced por tan to y con for tad vuestros corazones34 y cor red 
por Jos caminos de Dios, porque la recompensa sera dada a quien obre, no a 
quien mira la obra como quien la ve en un espejo, por lo que tambien se engana 
en su apreciacion” 35

A los prelados de  M aguncia

Concluimos con la carta que Hildegarda dirigio al clero de Maguncia, en ocasion 
de la sentencia de interdiccion -tem ida sancion de la Iglesia, que practicamente 
paraliza toda la vida espiritual alii donde es aplicada, dejando al hombre en el mayor 
de los desamparos- que hablan arrojado contra la abadesa y su monasterio, como 
vimos en “Hildegarda de Bingen.,,, esa desconocida” (p. 19-20):

“En una vision grabada por Dios mi Hacedor en mi alma, antes que yo naciese, 
me he visto compelida a escribir estas cosas a causa de la prohibicion con la que 
nuestros superiores nos han atado, por cierto difunto traido por su sacerdote, y 
sepultado junto a nosotras sin acusacion. Comopocos dlas despues de su sepelio 
nuestros superiores nos ordenaron arrojarlo del cementerio, invadida por un 
gran terror eleve la mirada hacia la Luz Verdadera, como acostumbro, y con ojos 
atentos vi en mi alma que, si de acuerdo con el mandato de aquellos el cuerpo 
del difunto era exhumado, la accion de excluirlo amenazaria nuestro lugar como 
el terrible peligro de una gran oscuridad y nos rodearia cercandonos, como la 
nube negra que suele aparecer antes de las tempestades y  los truenos.

Por eso no nos hemos atrevido a remover el cuerpo de este difunto, puesto 
que habia confesado sus pecados, recibido la uncion y la comunion.y fue sepul
tado sin inconveniente alguno; ni podemos ceder al consejo o al mandato de 
quienes quieren persuadirnos o imponernos esto, no porque tengamos en poco 
el consejo de los hombres probos o el mandato de nuestros prelados -de ningun 
modo-, sino para que no parezca que por femenina crueldad injuriamos los 
sacramentos de Cristo, con los cuales tue fortalecido aquel hombre mientras 
aun estaba con vida, Pero para no aparecer como desobedientes en todo, segun 
el interdicto hemos cesado los cantos de la divina alabanza, y nos hemos abs- 
tenido de la participacion del Cuerpo del Sehor, que tenemos por costumbre 
frecuentar todos los meses.

Por lo cual, mientras tanto mis hermanas como yo eramos afligidas con gran 
amargura y retenidas en inmensa tristeza, oprimida finalmente por tan gran 
peso oi estas palabras en una vision: «No es conveniente para vosotras que a 
causa de las humanas palabras abandoneis los sacramentos de la Vestidura del

34 Sal. 30, 05.
35 Carta 0 7 6 - a  losm cnjes cistercienses— antes de 1153, p. 07-31.
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Verbo de Dios16 Quien, virginalmente nacido de la Virgen Maria, es vuestra 
salvacion. Por ello debeis solicitar la autorizacion a vuestras prelados que os 
lo han prohibido. Pues cuando Adan fue expulsado desde la luminosa region 
del Paraiso a su exilio en este mundo, la generation de todos los hombres fue 
envilecida como consecuencia de aquella primera transgresion, y por eso fue 
necesario que, a partir del inescrutable designio de Dios, de la humana natu- 
raleza naciera un hombre libre de toda contamination, gracias al cual todos los 
hombres predestinados a la vida fueran puriticados de toda sus inmundicias y, 
permaneciendo siempre El en ellos y ellos en El para su fortaleza y protection, 
fueran santificados por la comunion de Su cuerpo. Pero quien, como Adan, 
desobedece los preceptos de Dios y esta por entero olvidado de El, ese debe ser 
separado de Su cuerpo, de la misma manera como por su desobediencia se ha 
apartado de El; y esto hasta que, purificado por la penitencia, los superiores 
le concedan nuevamente la comunion con el cuerpo del Senor. Pero quien no 
tuviera conciencia ni voluntad de hall arse bajo tal prohibition, acted a seguro 
a la reception del sacramento vivificante para ser purifitado por la sangre del 
Cordero inmaculado, Quien permitio Su inmolacion en el altar de la cruz para 
devolver a todos la salvacion»,3'

Tambien en la misma vision oi que en esto yo era culpable, porque no habia 
llegado con toda humildad y devocion a la presencia de mis superiores para 
suplicarles la autorizacion para comulgar, especialmente cuando no habiamos 
cometido falta al recibir a aquel difunto, quien provisto por su sacerdote con 
cristiana rectitud, habia sido sepultado entre nosotras con todo Bingen en pro- 
cesion, y sin que nadie objetara. Y asi Dios me ha ordenado que os de a conocer 
estas cosas, senores y prelados nuestros.

Tambien sobre esto vi que, por obedeceros, hemos cesado de cantar el ofi
cio divino, leyendolo en voz baja solamente, y oi la voz que procede de la Luz 
Viviente, concerniente a las diversas clases de alabanzas a las que David se 
refirio en el Salmo; Alabadle con elsonido de la trompeta, alabadle con el sal- 
terioy la citara, y ademas a continuation: Todo espiritu ala.be al Senord3 Con 
estas palabras, a traves de las cosas exteriores somos instruidos en cuanto a 
las interiores; o sea sobre el modo como, segun la composicion material y la 
cualidad de los instrumentos, debemos dar forma y dirigir las ocupaciones de 
nuestro hombre interior principalmente para la alabanza del Creador. Cuando 
les prestamos cuidadosa atencion, recordamos como ha buscado el hombre la 
voz del Espiritu Viviente, la que perdio por la desobediencia de Adan, quien

36 “La Vestidura del Verbo de Dios” es el Cuerpo y la Sangre de Cristo, la referencia es, por 
tanto, al sacram ento de la Eucaristia.

31 Filip. 1, 8.
38 Sal. 150, 3-6.
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antes de la transgresion -cuando era inocente- participaba en gran manera 
de las voces de la alabanza angelica, voces que los angeles, 11 ama dos espiritus a 
partir del Espiritu Quien es Dios, poseen por su naturaleza espiritual. Adan, 
pues, perdio la afinidad con la voz angelica que tenia en el paraiso. Se durmio 
en el conocimiento que poseia antes delpecado de manera que, como el hombre 
al despertar del sueno se encuentra confuso e inseguro sobre lo que ha visto en 
suenos, asi quedo envuelto por las tinieblas de la ignorancia interior a causa de 
su iniquidad, cuando enganado por la argucia del diablo rechazo la voluntad 
de su Creador.

Pero Dios Quien, infundiendoles la luz de la verdad, guarda y salva las 
almas de los elegidos para la felicidad primera, de conformidad con Su antiguo 
designio invento esto: que toda vez que por la infusion del Espiritu profetico 
fueran renovados los corazones de muchos, en virtud de dicha iluminacion 
interior ellos recuperarian algo de aquel conocimiento que Adan tenia antes 
del castigo de su prevaricacion,

Tambien, para que en lugar de acordarse de su destierro, los hombres se 
acordasen de aquella dulzura y alabanza divinas que antes de su caida alegraban 
a Adan junta mente eon los angeles en el Senor, y para atraerlos hacia ellas, los 
santos proletas -ensenados por el mismo Espiritu que habian recibido- no 
solo compusieron los salmos y canticos entonados para encender la devocion 
de sus oyentes, sino que tambien crearon instrumentos musicales de distintas 
clases con los que producian sonidos varios. Y lo hicieron para que, tanto por el 
aspecto exterior y las particularidades de esos instrumentos como por el sentido 
de las palabras que recitaban acompanandose de ellos, sus oyentes -como se ha 
dicho-, advertidos y bien dispuestos por los elementos exteriores, se instruveran 
sobre las realidades interiores.

A estos santos proletas los imitaron los estudiosos y los sabios, e inventa- 
ron con su arte cierta clase de instrumentos para poder cantar de acuerdo al 
deseo del alma, Adaptaron lo que eantaban a las articulaciones de los dedos 
flexionados,39 recordando que Adan hie formado por el dedo de Dios -que es 
el Espiritu Santo-, y que en la voz de Adan, antes de su caida, residia el sonido 
de toda armonia y la dulzuta de todo el arte musical. Si hubiera petmanecido 
en su estado original, la debilidad del hombre mortal no hubierapodido resistir 
la potencia y la sonoridad de aquella voz.

Pero el que lo habia enganado -el diablo-, al oir que el hombre habia comen- 
zado a cantar por inspiracion de Dios y que por esto seria atraido al recuerdo 
de la dulzura de los canticos de la patria celestial; y viendo que sus astutas 
maquinaciones fracasarian, se asusto de tal modo que se atormento con gran

Alusion al recurso m nem otecnico atribuido al celebre Guido d’A rezzo, que asignaba las 
distintas notas de las escalas a las articulaciones de los dedos de la m ano lzquierda.
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sufrimiento, y con los multiples ardides de su astucia siempre, ini liter rumpida- 
mente, se dedico a discurrir v buscar la manera de perturbar o impedir sin cesar 
la prockmacion, la belleza y la dulzura de la alabanza divina y de los himnos 
espirituales, no solo en el corazon del hombre -mediante insinuaciones perver- 
sas, pensamientos impuros o distracciones-, sino tambien en el corazon de la 
Iglesia y dondequiera que puede hacerlo -mediante discordias, escandalos o 
injustas opresiones-.

Por eso vosotros y todos los prelados debeis tener muchisimo cuidado, y 
antes de cerrar con una sentencia la boca de una asamblea religiosa que canta 
a Dios sus alabanzas, v de prohibirle sea la administracion, sea la recepcion de 
los sacramentos, discutid primero con gran diligencia las causas por las que 
considerais que debeis hacerlo. Velad para que llegueis a esto movidos por el 
celo de la justicia de Dios, y no por la indignacion o por cualquier otra emocion 
injusta o bien por el deseo de venganza; y cuidad siempre que Satanas, que 
arranco al hombre de la armonia celestial y de las delicias del Paralso, no os 
engane en vuestros juicios.

Ypensad que, as! como el cuerpo dejesucristo nacio de lapura integridad de 
la Virgen Maria por obra del Espiritu Santo, asi tambien el cantico de alabanza 
segun la armonia celestial esta arraigado en la Iglesia pot el Espiritu Santo. El 
cuerpo es el vestido del alma,40 que tiene una voz viva, y por eso conviene que 
el cuerpo unido al alma cante sus alabanzas a Dios con esa voz. Por lo que tam
bien el espiritu profetico signifkativamente manda que Dios sea alabado con 
cimbalos sonoros y cimbalos de jubilo y con otros instrumentos music ales que 
los sabios y los estudiosos inventaron, porque todas las artes que concietnen a 
la utilidad v a la necesidad de los hombres se hallan en el cuerpo del hombre, 
en virtud del soplo emitido pot Dios. Ypor esto es justo que en todas ellas Dios 
sea alabado.41

Y puesto que al escuchar algun canto el hombre a menudo suspiray gime por
que recuerda la naturaleza de la musica celestial, el profeta, considerando sutil- 
mente la protunda naturaleza del espiritu y sabiendo que el alma es sinfonica, 
nos exhorta en el salrno a que proclamemos al Senor con la citara y le cantemos 
con el salterio de diez cuerdas,41 queriendo relacionar la citara, que suena en un 
tono mas bajo, con la disciplina del cuerpo; el salterio, que reproduce el sonido

40 No ha dehaberm uchasim agenes que otorguen al cuerpo la dignidad queen  esta lereconoce 
Hildegarda: frente a la platonica conception del cuerpo como carcel que en triste  situacion 
retiene al alma privandola de su libertad, la cristianisim a afirmacion del cuerpo como ves
tido del alma lib e rad a -p c r el Verbo deD ios encarnado, hecho came, hecho "cuerpo”-  de la 
condenacion m erecidapor sus pecados, y  jubiloso participe con ella del cantico de alabanza 
a Dios.

41 1 Pedro 4,11.
42 Sal. 32, 2, 91, 4.
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en un to no mas agudo, con el esfuerzo del espiritu; las diez cuerdas, con el 
cumplimiento de la Ley.

Por consiguiente, quienes sin una razon de peso imponen a la asamblea 
reunida en la iglesia silencio en cuanto alos cantos de la alabanza a Dios, quienes 
injustamente despojaron a Dios del ornato de Su gloria en la tierra, no tendran 
parte en el coro de la celebracion angelica en el cielo, a no ser que se hayan 
enmendado a traves de una verdadera penitencia y una humilde satisfaccion.43 
Por eso, quienes tienen las Haves del cielo sean extremadamente cuidadosos para 
no abrir lo que debe ser cerrado, y no cerrar lo que debe ser abierto, porque el 
juicio sera durisimo para aquellos que detentan el gobierno, a no ser que, como 
dice el Apostol,44 ejerzan el gobierno con solicitud,

Y oi la voz que me decia: « ;Quien creo el cielo? Dios.;Quien abre el cielo 
a Sus fieles? D ios.;Quien es semejante a El?45 Nadie». Por eso, oh hombres 
fieles, que ninguno de vosotros se resista a El o se Le oponga, para que no caiga 
sobre vosotros con Su poder y Su fuerza, y no os sea posible tener quien os 
ayude protegiendoos de Su juicio. Este tiempo es un tiempo femenino, porque 
la justicia de Dios es debil. Pero la Fortaleza de la justicia de Dios se destila, y 
es una guerrera contra la injusticia, hasta que esta caiga vencida”,46

Legitimadas por el mandato divino que encontramos en el prologo de su primera 
obra: Scivias, y que ella cumplio hasta el fin:

“No seas timida, antes bien di lo que entiendes en el espiritu tal como Yo lo hablo 
a traves de ti, hasta que se avergiiencen quienes debian manifestar a Mi pueblo 
la rectitud, pero por el desenfreno de sus costumbres rehusan proclamarpubli- 
camente la justicia que han conocido, porque no quieren apartarse de sus rnalos 
deseos, a los que se adhieren como si fueran sus maestros que los hacen huir del 
rostro de Dios, a un punto tal que se avergiienzan de decir la verdad’'47

nos han llegado las advertencias de Hildegarda, lucidas y duras como el dia
mante, que a lo largo de toda su vida dirigio con amorosa solicitud, latiendo siempre 
en el corazon de la Iglesia.48

43 Sab  11, 24.
44 Rom 12, S.
45 Is. 44, 7; 46, 9, Jer. 49, 19.
46 Carta 23 —a los prelados de M aguncia-, anos 1178-79, p. 61-66.
47 Scivias 2, 1, p. 111-12
48 A z u c e n a  A d e l i n a  F r a b q s c h i ,  Buenos Aires, 12 de noviembre de 2008. Cuarta conferencia

del ciclo de m encionado (Corporacibn de Abogados Catolicos, como actividad del C e n t r o

d e E s t u d i c s  H lLUEGARDlANOfi, en forma cion).

64 Primera parte: H ildegardaysu m undo



Todas estas cartas que acabamos de ver nos hablan de una situacion de irregu- 
laridad y desorden en el clero de la epoca, en la jerarquia eclesiastica y Kasta en su 
portion mas selecta: los religiosos. ;Motivos?, multiples, todos los que el ser humano 
puede aducir, desde la caida original. Pero la predica de los cataros, una secta que 
estaba surgiendo con gran pujanza en Alemania y en Francia, encontro en este 
ambiente un buen caldo de cultivo para sus criticas a la Iglesia.

E Hildegarda, ante la gravedad de la situacion, se vio obligada a intervenir. SusO J ’ &
predicaciones constituyeron una dura denuncia de los males que aquejaban a la 
Iglesia en la persona de sus miembros; sin embargo, estos no dudaron en solicitarle 
que les dejara, de lo dicko, un testimonio escrito, para la reflexion y la conversion 
de las costumbres. Y para que nosotros pudieramos conocer boy la lucida mirada 
de la abadesa, y la fortaleza de su corazon. Vayamos, pues, al encuentro de “Hilde
garda y  los cataros".
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C A P t T U L Q  3 3 1

Hildegarda y los cataros

lano 1000 signified para la Cristiandadeuropeaun tiempo depaz, con 
. la prosperidad cultural y economica que ello traia consigo; pero tambien

se Kizo presente la expectativa del fin del mundo, con la angustia y el 
temor de la gente ante la perspectiva de tan tremendo acontecimiento, 

y la posibilidad de un destino eterno de condenacidn, una de las alternativas plan- 
teadas por el Juicio Final. Las fundaciones religiosas (Cluny, el Cister), la Primera 
Cruzada, las luchas entre el Papado y el Sacro Imperio Romano Germanico son 
otros tantos fiitos del siglo XI. Y las Kerejlas...

Denominador comun de las mismas parecen ser: el deseo de un retorno a la 
observancia evangelica primitiva bajo la autoridad de Cristo y de los apostoles 
(con la consiguiente repulsa de la autoridad eclesiastica), el recKazo del bautismo 
de los ninos, de la veneracion de las reliquias y de la Santa Cruz -considerada 
tan solo un instrumento de tortura-, el desconocimiento de los sacramentos, y la 
practica de un ayuno bastante severo ycastidad absoluta. Hay luego matices, como 
el bautismo por imposicion de las manos sin el recurso del agua; la negacion de 
la transubstanciacion en la Eucaristia, la cual conservarla un valor simbolico; la 
negacion de la Encarnacion del Verbo divino como algo real (Cristo seria tan solo 
una apariencia humana, afirmacion que dejaria sin sentido a la Eucaristia como 
realidad); la afirmacion del demonio como una figura dual contrapuesta a Dios y 
a quien corresponderia la creacion y sustentacion de todo lo malo del mundo, en 
lo que va incluida la materia, lo corpbreo. Esto ultimo parece fundado en el Apo- 
calipsis -d e  gran peso por entonces en virtud de la generalizada conciencia popular 
de “los ultimos tiempos”-  y en la lucha alii descripta entre el arcangel San Miguel 
y su ejercito de angeles, y el Dragon o antigua serpiente: el demonio.

En la segunda mitad del siglo X hay noticias en la Europa oriental de unos here- 
jes, los bogomilos,1 quienes tienen un planteo abiertamente dualista, atribuyendo 
“la creacion de este bajo mundo impregnado de mal no a Dios Padre, sino a uno

1 Bogomil £‘amado deD io s”) ei'a el nombre de quien regia a esta gente del reino bulgaro
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de sus angeles rebeldes: Lucifer”.’ Durante el siglo XI comienzan a extenderse por 
Europa, y no tardan en asentarse, bajo otras denominaciones, en el Languedoc y en 
el centra de Alemania y la Renania principalmente. En el siglo X II encontramos ya 
instalados a los cataros, y a los poderes religiosos y politicos dedicados a combatirlos, 
esto es, neutralizarlos y exterminarlos. San Bernardo de Claraval sera uno de sus mas 
acerrimos enemigos. Sin embargo, sus predicas no seran suficientes, porque se ha 
establecido una tacita alianza entre algunos senores nobles y las iglesias cataras, que 
en la segunda mitad del siglo cobran mayor organicidad. Asi, en 1167, en el castrum3 
de Saint-Felix del Lauragais y por iniciativa de la iglesia de Tolosa, tuvo lugar una 
asamblea publics general de las iglesias de Europa, presidida por el obispo bogomilo 
Nicetas de Constantinopla, en la que se designaron nuevos obispos, Pero ya en 1163 
un religioso de la Renania, Eckbert de Schdnau, daba noticia de comunidades -en  
Bonn y en M aguncia- gobernadas por un obispo o archie a taro.''

Segun Anne Brenon, la predica de San Bernardo, fogoso orador, no tuvo exito 
en las regiones de Albiy de Tolosa por la actitud anticlerical de la nobleza, actitud 
influida por motivos de orden economico y politico. En efecto, esa nobleza menor 
usufructuaba desde tiempo atras los diezmos de campesinos y artesanos, que en 
lugar de ir a parar a la Iglesia iban a engrosar las areas de sus senores; ademas, 
temian la influencia creciente de los prelados y las abadias, que veian como una 
amenaza para sus prapios juegos de poder. Apoyar a los cataros significaba poner 
un limite a la Iglesia, y estos herejes no ostentaban grandes posesiones ni exigian 
tributo alguno, sino que trabajaban y vivian en las ciudades, en medio de la gente 
del pueblo. Tambien las mujeres, que se veian con un lugar a ocupar en estas iglesias, 
prestaron su apoyo a los herejes.

Los cataros se presentaban a si mismos como los que practicaban con estricta 
observancia los preceptos evangelicos, se abstenian de carne y, de acuerdo con la 
recomendacion de San Pablo, vivian del trabajo de sus manos; atendian a pobres 
y enfermos, brindaban hospitalidad a los viajeros, v se mostraban solicitos ante 
cualquier necesidad. Sus comunidades estaban regidas por un consejo presidido 
por un obispo y sus dos coadjutores: el Hijo mayor y el Hijo menor, con derecho a 
la sucesion. Sus predicadores conocian a fondo las SagradasEscrituras, que citaban 
en lengua romanica.

2 Brenon, Anne. Los Cataros. Hacia im apiirezaabsohita, p. 31.

3 "La palabra castnsm, procedente del latin m edieval, en la Europa m eridional n o h a ce  refe
rencia a un castillo  sino a un pueblo fortificado”. (Ibid., p. 47).

4  Sin em bargo no hubo represent antes de dichas ig lesias en la gran asamblea general de 
1167.
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Entre sus fioctrinas podemos mencionar el dualismo en el que, a un Dios bon- 
dadosoy creador del mundo espiritual, de los angeles y de las almas, se enfrentaba 
otro ser tambien todopoderoso y violento, creador del mal y de la materia, en la 
que se verifica todo mal. El Dios bueno era el del Nuevo Testamento, e implicaba 
el recliazo del Antiguo Testamento con su Yavhe o Jehova. Para ellos las almas de 
los hombres se encontraban cautivas y encerradas en el cuerpo por la accion del 
demonio, y el unico infierno era este mundo visible y material,* Consecuentemente, 
al producirse el fin del mundo, solo quedaria el cielo, lo que equivalia a postular 
la salvacion universal. No creian en el libre albedrio, y por consiguiente tampoco 
aceptaban la doctrina del pecado original, que suponia la libertad del hombre ante 
la prueba de obediencia impuesta por Dios. jComo explicar entonces la presencia 
del mal en el mundo? Por la maldad intrinseca de la materia, que tornaba al mal 
inevitable, mas sin voluntariedad por parte del hombre. La diferencia mas grave con 
respecto a la Iglesia Catolica era la conception catara de Cristo, a Quien veian como 
el Hijo de Dios o bien como un enviado Suyo cuya aparicion en cuerpo humano era 
solo una apariencia. Dos argumentos daban en favor de esta afirmacion: uno, que 
dado el caracter diabolico de la came, era imposible que el Verbo divino se hubiera 
encarnado en un cuerpo humano, quedando asi sujeto al poder del demonio; otro, 
que la mision que el Padre habia confiado a Su Hijo al enviarlo al mundo no era la 
de m oriren la cruz, sino la de anunciar la buena nueva de la salvacion en virtud del 
amor del Padre y del sacramento de la consolacion por el Espiritu.6 Este rechazo de 
la realidad de la naturaleza humana de Cristo, o bien de la presencia de Su persona 
divina encarnada, llevo a la negation del sacramento de la Eucaristia ya que, en uno 
y otro caso, la transubstanciacion del pan y del vino en el Cuerpo y la Sangre de 
Jesus perdian sentido, y con ello el sacramento dejaba de existir.

A lo largo de su vida Hildegarda de Bingen, tan lucidamente enamorada de la 
Iglesia y con tal fortaleza que pudo amarla a pesar de los hombres de la Iglesia, debio 
senalar v combatir los errores de los cataros, y lo hizo tanto a traves de sus obras

i  ’ J

cuanto en sus predicaciones, de las que ha quedado testimonio escrito en algunas de

5 A tal punto llegaba su negation  de labondad de la creacion m aterial quenopod ian  concebir 
nada en ella que fuera vestigio ohuella  deD ios.n ingunateofan la . Tampoco edificaron tem- 
p lo sn i concediei'on valor sacro a objetom aterial alguno ni tuvieron lugares de veneracion: 
el culto a Dios solo podia darse en el corazon humano.

6 Este sacram ento era el bautismo oconsolam entiim , celebradono conagua sinoen el nombre 
del Espiritu Santoy con la imposicion delasm anos; declan que este era el unico sacramento 
fundado en el Nuevo Testamento y  que equivalia al bautismo, la penitencia, la ordenacion 
y  la extremauncion. Una vez recibido debia llevarse una vida irreprochable en pobreza y  
castidad, y  por eso solo podia adm inistrarse a los “perfectos” , quienes eran adem as los 
unicos habilita dos para predicar y  ensenar la fe. En tiempos depaz  ei'a adm in istradoporla  
jei'arquia, pero en tiempos de persecucico todo cristiano, decian, podia admimstrarlo.
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sus cartas. En sus textos advertimos, por una parte, una fuerte y clara denuncia de 
la inconducta del clero catolico, inconducta que facilitaba la seduccion del pueblo a 
partir de la evangelica presentacion que de si mismos haclan los cataros; y por otra 
parte la abadesa expone y esclarece, con su peculiar estilo, los principales puntos 
doctrinales atacados por la herejla. Precisamente, y a proposito del Drama de las 
Virtudes, nos dice Ulrick Wiethaus en un trabajo que titula “Cathar Influences 
in Hildegard of Bingen’s Play Ordo Virtutum’\  “Con unos pocos cambios, H il
degarda transforma brillantemente una obra moral en una discusion de teologia,O D
Aunque cada desviacion puede, en si misrna, ser interpretada fuera del contexto 
cataro, su acumulacion y la sorprendente desviacion con respecto a su prototipo 
parecen apuntar a la teologia catara como a un contexto desafiante. Los nuevos 
temas son: el papel del demonio, la activa lucha contra el mal, Dios como Creador 
de este mundo, la doble naturaleza de Cristo, la naturaleza de Marla y, finalmente, 
la reafirmacion del Antiguo Testamento”.7

Pero ahora nos detendremos en la carta 15r, dirigida a los pastores de la Iglesia, 
con la que responde a un pedido del Dean de la catedral y mas tarde arzobispo de 
Colonia, Felipe de Heinsberg. Hildegarda, en su tercera gira de predicaciones, aca- 
baba de pronunciar un sermon publico en Colonia, importance sede de los cataros, 
y en dicho sermon enrostraba al clero su negligencia en el cuidado de las almas y 
sus costumbres pecaminosas, al tiempo que subrayaba la santidad del mundo como 
obra divina, en abierta contradiction con el dualismo cataro y todos los errores que 
de el se segutan. Precisamente es con la afirmacion de la unidad y trinidad de Dios 
y la exaltacion de Su actividad creadora de cuanto existe que comienza la carta:

“El Unico, Quien era, Quien es y Quien ha de venir” {Apoc. 1, 4) dice a los 
pastores de la Iglesia: Aquel Que era, habia de producir la creacion, de manera 
tal que tenia en SI mismo el testimonio de los testimonios, haciendo todas Sus 
obras segun Su voluntad. El Que es hizo toda la creacion v mostro el testi- 
monio de testimonios en todas Sus obras, de manera tal que cada cosa creada 
aparecio, se hizo presente. El Que ha de venir purificara todas las cosas, las 
recreara de otra forma, y quitara y hara desaparecer todas las arrugas del paso 
de los tiempos, y hara todas las cosas al mismo tiempo siempre nuevas; y des
pues de la purification revelar a cosas desconocidas. Desde El un viento sopla 
diciendo: Porque no carezco de poder, Yo he puesto el firmamento con todo 
su ornato (Gen. 1, 6), pues tiene ojos como para ver, orejas para olr, una nariz 
para oler, una boca para gustar. Pues el sol es como la luz de sus ojos, el viento 
como el olr de sus orejas, el aire como su fragancia, el roclo como su sabor, la 
fuerza vital [uiriditatem] que exuda es como el aliento de su boca. Tambien

7 Art. cit., p. 198-99. En: The Am erican Benedictine Review. 1987, 38(2): 192-203.
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la luna marca el orden de los tiempos,3 y as! manifiesta su ciencia al hombre.9 
Y las estrellas parecen racionales porque tienen un circulo, como tambien la 
racionalidad comprehende y abraza muchas cosas. Yo afirme y consolide los 
cuatro angulos de la tierra {Apoc. 7, 1) con fuego, nube y agua, y de esta forma 
uni juntamente y comunique todos los confines del mundo como con venas. 
Yo tor me las piedras con el fuego y el agua como si fueran huesos, y estableci la 
tierra dotada de humedad y de fecundo vigor \uiriditate\ a modo de medula. 
Extendi y profundice los abismos, como pies que sostienen el cuerpo en su 
marca, y las aguas que fluyen a su alrededor son para asegurarlos. As! fueron 
hechas todas las cosas, para que nada faltara”.10

“El Unico, Quien era, Quien es y Quien ha de venir”: el unico Dios en la Trini
dad de Personas. El que era, omnipotente Eternidad, es el Padre, Cuyaprescienciaes 
creadora, “pues as! como todas las cosas que estan ante un espejo se reflejan en el, as! 
aparecieron en la santa Divinidad todas Sus obras sin la duracion de los tiempos”.11 
El que es, la Palabra de Dios, es el Hijo, Quien manifiesta en el tiempo la obra del 
Padre, o al Padre en Sus obras, porque “cuando Dios dijo: Hagase, al punto se revis- 
tieron de una figura que lapresciencia divina contemplaba como incorporea antes 
del tiempo”.12 El que ha de venir, amoroso Aliento de Vida, es el Espiritu Santo, 
Quien recreara la obra de Dios “haciendo nuevas todas las cosas”. La revelacion 
del Dios Trinitario y de la actividad divina se realiza entonees a traves de la obra 
de Dios, esto es, de la creacion toda, “porque asi fueron hechas todas las cosas, para 
que nada faltara”; el dualismo cataro, que conlleva la afirmacion del demonio y su 
poder, el poder de la soberbia, entrega a ese poder todo un dominio de la realidad,

8 “Pues todo es regulado de acuerdo a la luna, porque ella es la madre de todos los tiem pos y  a 
que, asi como los hijos de una m adre [en cuanto hijos] son considerados a p a rtir  de ella, asi 
tam bien todos los tiem pos son detenninados enrelacion con la luna”. {Causae e tcurae  1, p. 
17, llneas 9-12). Recordemos tambien que el calendario litiirgico, en la fijacicn de la fecha 
mas im portantede la Cristiandad, la Pascua de Resurreccion, se gu lapor el calendario lunar 
y  establece dicha celebracion el domingo siguiente a la prim era luna llena del mes de Nissan 
judio (entre el 22 de m arzo y el 25 de abril).

9 Vease Gen. 1, 14. En el Liber dtvinom m  openim  2, 1, 35 (p. 311), en el comentario de H ilde
garda al prim er capitulo del Genesis, leemos: “D iosestablecio los oficiosde estas luminaries 
[en el firmamento] y  las dividio en luminarias del dia y de la noche, porque entre estas dos 
divisiones -e s to e s , entre el d iay  la n o ch e-se  da toda disposicionreferida a cuanto el hombre 
necesita. Pues el hom bre conoce con la racionalidad, a traves de los signos de estas lum ina
rias, lo que cada una de ellas es, y  como denominar los tiempos de los dias, de las noches 
y  de los anos gracias a cada uno de estos signos. Y conoce que esas luminarias aparecen 
resplandecientes en el firmamento, ilum inando la tierra y  cuanto hay en ella. Y todo esto ha 
sido dispuesto tal como Dios lo ordeno. [...]".

10 Carta 1 5 r-a l dean de Colonia Felipe deH einsberg-, ano 1163, p. 34-35.
11 Liberdivinonim  openim  1, 1, 6(7), p. 52.
12 Ibid.
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esto es, lo material, sustrayendolo a la accion divina en todas sus instancias. Por eso 
en la carta 169r, en respuesta a una comunidad de frailes que le solicitan un eserito 
suyo contra los cataros, del que han oido hablar, dice Hildegarda:

“Estos son los que niegan los primeros principios, esto es, que Dios creo todas 
las cosas y que les manda crecer y multiplicarse. Estos son los que niegan la 
supremaeia del Senor, es decir, lo que se manifesto claramente ante los antiguos 
tiempos: que el Verbo de Dios debia hacerse hombre, Estos son para vosotros 
peores que los judlos, quienes tienen sus ojos ciegos para ver la figura humana 
refulgente como el fuego que ahora resplandece en la santa divinidad” 13

Frente al dualismo de los cataros, dualismo que en definitiva asienta el triunlo 
del angel rebelde, quien por una parte realiza su deseo de crear, y por la otra limita 
con el suyo el poder y el reino de Dios, Hildegarda senala la derrota de Lucifer y la 
supremaeia de Dios, en la encarnacion del Verbo Divino:14 mientras la caida y la 
condenacion eterna del demonio fue debida a su ambiciosa voluntad de exaltacion, 
de ser como Dios por el poder; y mientras el torpe querer ser como Dios a traves 
del conocimiento fue la causa de la caida del hombre -am bos deseos de grandeza 
indebida fracasados-, la amorosa voluntad de humillacion y anonadamiento de 
Dios se cumplio en la encarnacion del Verbo y en Su muerte y resurreccion, que 
redimieron al hombre levantandolo de su caida, y le dieron la filiacion divina. Tan 
inconcebible, tan imposible era que la creatura igualara a Su Creador, como que 
Este se hiciera creatura: pero si aquella primera imposibilidad mostro la impotencia 
y el limite del ser creado, en la superaeion de esta segunda resplandecio la infinita 
omnipotencia del Creador Quien tambien, de modo conveniente, divinizo a la 
creatura.

En cuanto a la encarnacion del Hijo de Dios, no pocas herejias han negado, ya sea 
la divinidad de Cristo, ya sea Su humanidad. Recordamos el arrianismo (condenado 
en el Primer Concilio Ecumenico en Nicea, ano 325),15 que negaba la divinidad 
de Jesucristo, aduciendo que habia sido un hombre extraordinario que recibia el 
nombre de Hijo de Dios solamente por gracia; el nestorianismo (condenado en el

13 Carta 169r-C arta  sobre los C ataros-, ano 1163, p. 381
14 Recordemos una vez m as que los cataros no creian en la encarnacion del Hijo de Dios.
15 En la proclamacion del Credo Niceno leemos: " Y en un solo Senor Nuestro Jesucristo, el 

Hijo deDios, nacidounigenito del Padre, esto es dela sustancia del Padre, Dios de Dios [...], 
nacido, no hecho, de una sola sustancia con el Padre (lo que en griego se llama homoitsion), 
por Quien todas las cosas fueron hechas, las que hay en el cielo y  las que hay en la tierra, 
Quien por nuestra salvacion descendio, se encam o y  se hizo hombre, padecio y  resucito 
al tercer dia, subio a los cielos y ha de venir a juzgar a los vivos y  a los muertos" Credo 
Niceno". En: D enzinger, H einrich et H unermann, P eter , ob. cit., p. 90).
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Tercer Concilio Ecumenico en Efeso, a no 431),16 que proclamaba la existencia de 
dos personas, una divina (el Verbo de Dios) y otra humana (Cristo);17 y tambien 
el monofisismo (condenado en el C uarto Concilio Ecumenico en Calcedonia, 
ano 451),13 que negaba la humanidad de Cristo, por cuanto su naturaleza humana 
habrla sido asumida por la persona divina del Hijo de Dios. Con terminos aun mas 
explicitos y esclarecedores dira la abadesa de Bingen en Scivias 2, 1, 3:

“[...] Porque antes de los tiempos de la creacion del mundo esta en el Padre 
el Verbo infinito Quien, en Su amor ardiente y bajo el fluyente curso de 
los tiempos, de manera admirable y sin la mancha y el peso del pecado, por 
obra de la suave y fecunda vitalidad del Espiritu Santo debla encarnarse en 
la alborada de la bienaventurada virginidad, Y as! como antes de recibir la 
carne estaba en el Padre indivisiblemente, as! tambien despues de asumir 
la humanidad permanecerla inseparablemente en El, porque al igual que el

16 Los Slnodos de Toledo (ano 4 0 0 y  447) definen, en e l Sim boloToledanoy luego en su foi'ma 
m as extensa atribuida al obispo Pastor de Palencia, la presencia de dos naturalezas —una 
divina y  otra humana: verdadero Dios y  verdadero hom bre—en una sola persona, que es la 
persona divina, la persona del Hijo: “Este Hijo de Dios, pues, Dios, nacido del Padre antes 
de cualquier inicio, ha santificado en el seno de la bienaventurada Virgen M aria y de ella 
ha tornado un  hombre verdadero, genera do sin semen de hombre, [encontrandose dos natu
ralezas, o sea la de la d iv in idady  la de la cam e absolutamente en una unica persona], o sea 
el Senor [nuestro] Jesucristo. [ Y] no tuvo un cuerpo imaginario o compiles to de ima sola  

fo rm a  [el de una aparicion], sino solido [y verdadero], Y [-!] este tuvo ha mb re y sed y  sintio 
dolor y Hero y  sintio todas las heridas del cueipo  [soporto todos los ultrajes del cuerpo], 
Finalm ente fue crucificado [por los judios], murio [-!] y fue sepultado, [y] resucito al tercer 
dia; despues estuvo con los discipulos [suyos], al dia cuarenta [despues de la resurreccion] 
subio a los cielos [al cielo]". (“ Sym bolum Toletanum F y “Libellus inm odum  symboli", anos 
4 0 0 y  447 En: D enzjnger, H einrich e t H unermann, P eter, ob. cit., p. 121).

17 La tei'cera carta de Cirilo de Alejandria a Nestorio (noviembre de 430) —anadida a la Carta 
del Sinodo de Alejandria preparatorio del Tercer Concilio Ecum enico de E feso - contiene 
doce anatemas, en el cuarto de los cuales dice: “ Si alguno distribuye entre dos personas o 
hipostasis las voces contenidas enlos escntos apostolicoso evangelic os, odichas sobre Cristo 
por los santos o por El sobre Si mismo, y  acomoda algunas como convenientes al hombre 
propiamente entendido al m argende D ios,y  otras como dignas solam entedel Verbo deD ios 
Padre, sea anatema”. (“Anatematismos". En: DENZINGER, HEINRICHETHUNERMANN, P E T E R , ob. 
cit., p. 148).

18 El Concilio de Calcedonia define: “ Siguiendo, pues, a los santos Padres, ensenamos unani- 
memente que hay que confesar a un solo y  m ismo H ijo y  Senor nuestro Jesucristo: perfecto 
enla divinidad.y perfecto en la humanidad; verdaderamente Dios, y  verdaderam ente hombre 
[compuesto] de alma rac io n a ly  cuerpo, consustancial con el Padre segun la divinidad, y  
ccosustancial connosotros segun la hum anidad [...]; engendrado del Padre antes de los siglos 
segun la divinidad, y en los iiltimos dias, por nosotros y  por nuestra salvacion, engendrado 
de M aria Virgen, la m adre de Dios, segun la humanidad. [ . ] La diferencia de naturaleza de 
n ingun modo queda suprim idapor summon, sino que quedan a salvo laspropiedades de cada 
una de las naturalezas y  confluyen enuna sola persona y  en una sola hip ostasis [...]”. (“ Credo 
de Calcedonia". En: D enzinger, H einrich  e t H unerm ann , P eter, ob. cit., p 162-63).
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hombre no puede existir sin la corriente vital que recorre sus visceras, tam- 
poco y en manera alguna podia separarse del Padre Su unica Palabra”.19

Como acabamos de ver, en tiempos de H ildegarda los cataros habian planteado 
nuevamente el problema, negando la encarnacion del Verbo divino y haciendo de 
Su presencia humana una mera apariencia, a causa de ese dualismo absolutamente 
descalificante de toda realidad material. Paradojicamente se apoyaban para ello en 
el prologo del Evangelio de San Juan, el cual era leldo en la ceremonia del Conso- 
lamentum. Paradojicamente, decimos, porque nadie como el evangelista San Juan 
en el prologo de su Evangelio -que la abadesa de Bingen comentara en el Libro de 
las obras divinas 1 ,4 -, nadie como el ha proclamado el misterio del amor de Dios 
luminosamente derramado en Su gloriosa creacion, ven Su asombrosa manifesta-

O  *  i

cion al llegar la plenitud de los tiempos. Pero el versiculo tercero; “Todas las cosas 
fueron hechas por El y sin El no se hizo nada”,20 vertido en lengua de Oc por los 
cataros, dio lugar a otra interpretacion: “Todas las cosas fueron hechas por El y 
sin El se hizo la Nada”.21 Jean Blum senala que ese concepto “Nada” se contrapone 
a “todas las cosas”, que son la buena creacion que procede de Dios como de buen 
principio, en tanto aquella es la creacion mala que proviene de ese mal principio que 
es la Nada: dos creaciones a partir de dos Principios, dualismo que limita a Dios y 
aborrece Su obra. La interpretacion catara de los versiculos 12-13: “Pero a cuantos 
Lo recibieron, a esos que creen en Su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos 
de Dios, los cuales han nacido no de la sangre ni de la voluntad de la carne ni de 
la voluntad del varon, sino de Dios”22 profundizo este dualismo, ya que acentuo la 
creencia en la maldad intrinseca de la materia como sustralda a la accion divina, la 
cual se ejerceria solo en el reino del espiritu.

Frente a esta interpretacion, Hildegarda se refiere con gran vigor al “verdadero 
Hijo de Dios nacido de Maria, la verdadera Virgen, anunciado por el angel y recibido 
con gozo fiel por el hombre, tambien el alma y cuerpo”. En efecto, en el Libro de las 
obras divinas 1,4 y  glosando el prologo del Evangelio de San Juan, dice:

“En el mundo estaba, cuando se puso la regia vestidura de la carne de la Virgen, 
desde que la Santa Divinidad se reclino en el vientre de aquella: porque se 
hizo hombre en una naturaleza extrana a Su propia naturaleza, y no lo hizo 
como los otros hombres, ya que Su carne fue animada por el fuego de la Santa 
Divinidad. [...]

19 Scivias 2, 1, 3, p. 114.
20 Juan  1, 3.
21 Totos cansas son fa ita s  p e r  L in e  series Lui es fa i t  nient. (Ritual de Lyon. Citado por: Blum, 

Jean. Cataros. Su m isterioy su merssaje, p. 285).
22 J ia n  1, 12-13.
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Yel mundo fue  hecho por El, de manera tal que el mundo surgio de El, y no 
£1 del mundo, porque la creatura -toda creatura tanto invisible cuanto visible, 
porque algunas hay que no pueden ser vistas ni to cada s, otras empero se ven y 
se tocan- provino por obra de la Palabra de Dios. Mas el hombre tiene en si una 
y otra, es decir, el alma y el cuerpo, porque ha sido hecho a imagen y semejanza 
de Dios; por esta razon manda con la palabra y obra con las manos. As! Dios 
dispuso la naturaleza del hombre segun la Suva propia, potque quiso que Su 
Hijo se encarnara tomando came del hombre. [...]

Y el J'erbo se hizo came, y hahito entre nosotros. Pues el Verbo, Quien eter- 
namente estaba junto a Dios antes de la eviternidad y del tiempo, y Quien era 
Dios, por obra del ardiente amor del Espiritu Santo tomo came del vientre de 
la Virgen y se vistio de ella, as! como las venas son una trabazon de carne, y 
como El llevan la sangre, no siendo sangre. Pues Dios habia creado al hombreO 1 O
tal que toda creatura estuviera a su servicio, por lo que tambien fue digno de 
Dios recibir, en el hombre, la vestidura de la carne. Asi pues el Verbo vistio la 
came, o sea que el Verbo y la came son una sola cosa, no de manera tal que el 
uno se transmute en el otro y viceversa, sino que son una sola cosa en la unidad 
de la persona”.23

Quedan as! afirmadas: 1) la encarnacion real, verdadera, del Verbo de Dios 
-p o r lo que se habia de dos naturalezas, una divina y otra extraha a esta, que es la 
hum ana-, encarnacion que fue o brad a por el Espiritu Santo en el seno virginal de 
Maria, sin concurso de varon; 2) la creation del mundo visible e invisible por el 
Verbo divino, mundo recapitulado en ese microcosmos que es el hombre, creado a 
imagen y semejanza de Dios porque su naturaleza debia ser asumida por la Segunda 
Persona de la Trinidad en la encarnacion, segun el designio divino; 3) la consiguiente 
dignidad del hombre, “tambien el almay cuerpo”, frase que adquiere relevancia en la 
prevision primera de la encarnacion del Verbo, y en la ulterior referenda a la misma; 
4) la eternidad del Hijo de Dios, "Quien eternamente estaba junto a Dios antes de la 
eviternidad y del tiempo”, enunciado que manifiesta con clara precision conceptual 
la distincion entre la eternidad24 que solo a Dios corresponde, y la eviternidad23 y

23 Liber divinontm  opem m  1, 4, 105, p. 257-63.

24 La eternidad es, segun la conocida definition de B oecio , "la entera, simultanea y  perfecta 
posesion de una vida interminable" (Boethius. De consolatione philosophiae V, prosa 6. 
A nicius M an liu s Severinus B oethius. Consolatiophilosophiae, p. 376). N o  solo excluye la 
sucesion sino que afirma, juntam ente con la simultaneidad, la plenitud de la perfection, esto  
es, la actualidadpura, sinm ezcla depotencialidad alguna. Es vida interminable, sin term ino  
inicial ni final.

25 La eviternidad esu n a  condition intermedia entre la eternidad y  el tiempo. Es la duracion 
sin term ino natural de un ser incorruptible (el angel), y  en eso  difiere del tiempo, pero no 
es absolutamente sin term ino puesto que es la duracion de un ser contingente que no es
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el tiempo26 que son propias de la creamra; 5) la asuncion de la naturaleza humana 
en la persona divina de manera tal que “el Verbo y la came son una sola cosa [...] 
en la unidad de la persona”, porque es el Verbo Quien “vistio la carne”.

Pero continuemos con nuestra lectura de la carta 15r, en la que nos referiremos 
principalmente a los aspectos doctrinales y no a aquellos que hacen a la conducta 
(o inconducta) del clero, que sera tema de otro trabajo. Leemos entonees:

“;Oh hijitos!, que apacentais Mis rebanos de acuetdo al apremiante mandato 
del Senor, jpor que no os avergonzais, cuando ninguna de las otras creaturas 
abandona los preceptos recibidos del Maestro, antes bien los cumplen a la per
fection? Os puse como el sol y las otras luminarias para que ilumineis a los 
hombres mediante el fuego de la doctrina, resplandeciendo por vuestra buena 
reputation y encendiendo los corazones ardientes.

Yo hice esto en la primera edad del mundo. Porque escogi a Abel (Gen. 4, 
4), ame a Noe (Gen. 6, 8), instrui a Moises para la promulgation y ensenanza 
de la Ley (Ex. 3, 5; 20), y estableci como profetas a Mis amigos que mas Me 
amaban, Abel prefiguraba el sacerdocio, Noe el magisterio pontilicio, Moises 
al mensajero regio y los profetas, muchas ottas formas de magisterio. Por otra 
parte, Abel esparcio su esplendor como la luna, porque revelo el tiempo de la 
obediencia con su ofrenda; y Noe, lo hizo como el sol, porque perfecciono el 
editicio de la obediencia; y Moises brillo con la fuerza de los planetas, porque 
recibio la Ley mediante la obediencia. Ylos profetas, como los cuatro angulos que 
contienen los limites de la tierra, perseveraron con fortaleza cuando reprendieron 
al mundo por su terrible iniquidad, por lo que tambien manifestaron a Dios”.1

En el primer parrafo, y mas alia del reproche que el Senor dirige a sus sacerdotes, 
nos interesa subrayar el termino de la comparacion -tam bien se encuentra en el 
parrafo siguienre-, que una vez mas senala a Dios como Creador unico y universal, 
al tiempo que exalta con su esplendido lenguaje la obra divina: el hombre y todas 
las otras creaturas, entre las que se mencionan las luminarias (sol, luna, planetas), 
que no por ser tales dejan de ser materiales. En el segundo parrafo Hildegarda sale

su propia razon de ser sino que tiene un origen o principio y  puede tener asimismo un fin 
-aunque no n a tu ra l-  y  en eso difiere de la etemidad. La eviternidad no implica mutacion 
sustancial segun un antesy  un despues,y en esto difiere del tiempo, pero si presents mutacion 
accidental en cuanto a las diversas operaciones que realiza el angel, y en esto se diferencia 
de la etem idad.

26 El tiempo, segun la defimcion de Aristoteles traida porB oecio, es “ la medida y el numero 
del m ovim iento segun el antes y el despues”: sup one un m ovim iento fluyente e implica la 
sucesion de sus partes, a diferencia de la etem idad, que es sim ultaneidad plena y  perfecta, 
y este m ovim iento incluye el cambio sustancial de seres que son corruptibles, lo que lo 
diferencia de la eviternidad, como se dijo en la nota anterior.

27 Carta 1 5 r-a l dean de Colonia Felipe de Heinsberg— ano 1163, p. 35-36.
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al paso del rechazo cataro contra el Antiguo Testamento, presentando a algunas 
de sus principales figuras como amadas, escogidas y constituidas por Dios con 
una mision especlfica en su tiempo, pero tambien como anticipando el tiempo 
del Meslas por venir, y Su obra redentora prolongada a traves de los tiempos por la 
Iglesia, objeto asimismo de repulsa por parte de los kerejes. Asi, por ser el primero 
que ofrece a Dios un sacrificio de alabanza, que sella con su sangre, sangre de justo, 
Abel es figura de Cristo y en El, de Sus sacerdotes; Noe, amado por Dios a causa 
de su justicia, prefigura el magisterio pontificio por su conduction del area, la 
nave de la salvacion, sobre las aguas, al igual que lo haran luego Cristo -  Quien no 
permitio que se hundiera la nave azotada por los vientos-, el pescador Pedro y sus 
sucesores, hasta nuestros dias. Noe aparece tambien como padre de una segunda 
familia humana en medio de lo que podrla considerarse “una segunda creacion”, 
dado que, a exception de quienes se hallaban en el area -hombres y animales-, toda 
otra creatura habia perecido, sepultada por las aguas del diluvio. Tambien la nave 
de la Iglesia cobija a la nueva creatura: el cristiano, y con el su mundo. Finalmente, 
a la promesa de misericordia eterna hecha por Dios a Noe y simbolizada por el arco 
iris, corresponde la promesa de Cristo a Pedro: “Y Yo te digo que tti eres Pedro, 
y sobre esta piedra edificare Mi Iglesia, y las puertas del infierno no prevaleceran 
contra ella”.23 Por ultimo, y por ser el primero que presta su voz al Rey de reyes, 
al Senor de Su pueblo, para anunciar al pueblo hebreo su redencion y conducirlo 
a la Tierra Prometida, Moises es figura del mensajero regio; “instruido” por Dios 
para la promulgation y ensenanza de la Ley, prefigura al mensajero real: Cristo, 
Quien confirma la vigencia de la Ley (“No penseis que he venido a abolir la Ley 
o los profetas: no he venido para abolir, sino para darles cumplimiento”)29 y dice: 
“Mi doctrina no es Mia, sino del que Me envio”.10 Despues de Cristo, la catedra de 
Pedro y sus sucesores, y los obispos y sacerdotes unidos a el, son los mensajeros de la 
Palabra de Dios: “Id por todo el mundo predicando el evangelio a toda creatura”.31 
A lo largo de la carta se reiterara, y de manera pormenorizada, la presencia de estas 
figuras y de otras que contrastan vivamente con el clero destinatario de la carta.

Avanzando en la carta y luego de la description de la inlame conducta del clero 
de su tiempo, continuamos leyendo:

“Pero Yo, Quien soy, digo a quienes Me escuchan: En el tiempo en que esto 
suceda, sobre vosotros, prevaricadores que faltais a vuestra fe, caera la ruina por 
obra de un pueblo que os perseguira por doquier, y que no disimulara vuestras

28 Mat. 16, 18.
29 Mat. 5, 17.
30 Juan 7, 16.
31 Marc. 16, 15.
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acciones sino que las pondra al descubierto, diciendo de vosotros: Estos son 
escorpiones con las costumbres y las obras de la serpiente. Y casi como con 
el celo del Senor os maldeciran: «E1 camino del impio perecera» {Sal. 1, 6), 
porque se burlaran de vuestros caminos inicuos y os escarneceran.

Pero el pueblo que dira esto de vosotros, seducido y enviado por el diablo, 
vendra con su rostro palido y se presentara como dorado de toda santidad, y 
hara alianzacon los mas grandes ptincipes seculares. Y tambien a ellos les dira 
de vosotros: ;Por que teneis a estos con vosotros, por que soportais junto a 
vosotros a quienes ensucian toda la tierra con la mancha de sus iniquidades?

El pueblo que dira estas cosas de vosotros caminara cubierto porun ropaje 
negro y estara apropiadamente tonsurado, y en todas sus costumbres se mostrara 
a los hombres sereno y tranquilo. No ama la avaricia, no tiene bienes, y en sus 
asuntos personales simula tanta teniplanza que a duras penas podria alguien 
reprocharle algo. Pues el diablo esta con esos hombres, manifestandoseles con 
oculto fulgor, como era en el inicio del mundo, antes de su ruinosa caida”.31

Hildegarda pinta con trazos precisos el modo de actuar de los cataros -a  los que 
en ningun mo men to nombra como tales- para seducir al pueblo, asemejandolo al 
proceder del demonio con su mentirosa astucia. Lo cierto es que los cataros, con su 
vida sencilla, alejada de toda ostentacion, involucrandose en el trabajo cotidiano 
de la ciudad con todos sus oficios, cuidando enfermos..., y todo ello presentado 
como una vuelta al tiempo de los apostoles, deslumbraban a la gente cansada de 
las luchas de poder entre el Papado y el Imperio y de las actitudes feudales de no 
pocos dignatarios de la Iglesia; gente, por otra parte, que por la negligencia de los 
sacerdotes carecia de la instruction y la atencion necesarias para detectar el funda- 
mento heretico -y  finalmente destructivo de lo mismo que pretendian salvar- de 
la propuesta catara. Ademas, y dado que consideraban imposible resistir la malvada 
tendencia de la carne y por ende no aceptaban la libertad y la responsabilidad en 
la conducts humana, lo que los cataros presentaban era tan solo una apariencia de 
castidad y de templanza, ocultando hipocritamente el desorden de sus vidas, que 
tampoco juzgaban culpable.

La carta concluye con una magnifica sintesis dogma tic a que con firm a los prin
c ipals puntos de la doctrina cristiana controvertidos por los cataros, sintesis a la 
que sigue una fuerte exhortation:

“Pues Dios previo Sus obras en Adan -cuya carne y huesos hizo de barro- 
cuando le insuflo el halito de vida (Gm. 2,7). Mas cuando el espiritu del horn- 
bre sale del hombre, su carne y sus huesos se convierten en ceniza, pero seran 
renovados en el ultimo dia. La creation que Dios hizo del hombre a partir del

32 Carta 1 5 r-a l dean de Colonia Felipe de Heinsberg— ano 1163, p. 39-40.

78 Primera parte: H ildegardaysu m undo



barro prefigure la Ley antigua dada al hombre; pero que el mismo hombre 
resucite con su carne y sus huesos a partir del barro, esto manifiesta la Ley 
espiritual que el Hijo de Dios trajo por Si mismo, El cual bombre tambien sera 
renovado de spues de la ceniza y sera eterno, quedando demostrado que con la 
recompensa de la santidad y con la recompensa de la Ley verdadera vera el ros
tro del Creador, porque ha sido verdaderamente renovado, como esta escrito; 
«Envia Tu Espiritu, y seran creadas, y renovaras la faz de la tierra» [Sal. 103, 
30). Lo que significa: «Tu, Dios, Quien creaste todas las cosas, enviaras Tu 
Espiritu en la postrera trompeta, y los hombres surgiran inmortales, de manera 
tal que en lo sucesivo no creceran ni decreceran ni experimentaran putrefaccion 
alguna, Asi renovaras la faz del hombre, tal que su cuerpo y su alma seran uno 
en conocimiento y per fee cion». Esto hard Dios, en Quien no hay principio ni 
fin. Pues Dios no se vuelve hacia la nada, porque El mismo es todo. Y creo al 
hombre, en quien puso Su obra y Sus maravillas, y a quien entrego el edificio 
de las virtudes a traves del cual iria hacia £l, porque el mismo Dios realmente 
lo ama, porque Dios es amor (1 Juan 4, 8; 16). Pues Dios hizo como un padre 
de familia que confia sus bienes a un amigo suyo familiar, ya que en virtud de 
su buena accion recibira de el el interes de esos mismos bienes. Ahora, oh hijos 
de Dios, escuchad y entended lo que os dice el Espiritu de Dios, para que no os 
perdais la mejor parte. Y el Espiritu de Dios os dice: «Mirad y examinad en 
vuestra ciudad y en vuestra region y separad de vosotros a los hombres impios 
y malvados, que son peores que los judios y semejantes a los saduceos. Pues 
mientras permanezcan con vosotros, no podreis estar seguros y a salvo. Pues 
la Iglesia llora y se lamenta sobre la iniquidad de estos, porque sus hijos estan 
siendo contaminadospor su iniquidad. Por lo cual arrojadlos de vosotros para 
que no perezca vuestra congregation y vuestra ciudad, porque en Colonia desde 
hace ya tiempo se ha preparado el banquete de las nupcias reales, por lo que sus 
plazas todavia arrojan llamas» [Mat. 22, 7-8)”.33

En primer lugar tenemos la creacion del primer hombre -espiritu y cuerpo, 
y hecho este ultimo con un material tan humilde como el barro- llevada a cabo 
por Dios, y la afirmacion de la centralidad del hombre con respecto a toda la obra 
de la Divinidad, centralidad que ya veiamos en el primer texto de nuestra exposi
tion, donde el ornato del firmamento son, precisamente, los sentidos del hombre 
y sus operaciones (vista, oido, olfato, gusto y tacto): “el sol es como la luz de sus 
ojos, el viento como el oir de sus orejas, el aire como su fragancia, el rocio como su 
sabor, la fuerza vital \uiriditatem\ que exuda es como el aliento de su boca”. Y en 
la continuidad del texto, la estructura toda del universo es como el hombre, y no

33 Ibid., Appendix I, p 46-47.
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solo como su cuerpo sino tambien como su especifka diferencia: su racionalidad 
(Ylas estrellasparecen rationales..I). Es decir que el universo es presentado como 
una antropofania, un mundo descripto con bellisimas imagenes tomadas de la 
realidad del hombre: Diosprevid Sus obras en Addn... Y ese hombre no es un puro 
espiritu, porque dijo Dios:

“Hagamos al hombre a nuestra imagen, esto es, segun aquella tunica quegermi- 
nara en el vientre de la virgen y que la persona del Hijo revestira para la salvacion 
del hombre, saliendo del utero de aquella que permanecera Integra [...]. Haga- 
moslo tambien a semejanza nuestra, para que con ciencia y prudencia entienda 
y juzgue sabiamente lo que ha de hacer con sus cinco sentidos, de manera tal 
que tambien por la racionalidad de su vida -que se oculta en el y que ninguna 
creatura, en tanto permanece oculta en el cuerpo, puede ver- sepa senorear 
sobre los peces que nadan en las aguas y sobre las aves en el cielo

Precisamente en este texto del Libro de las obras divinas la imagen de Dios 
esta dada por la corporeidad del hombre,55 en tanto sabiduria y poder fundan la 
semejanza. Esta consideracion del cuerpo humano como imagen de Dios estaria 
en funcion de la encarnacion de la Segunda Persona de la Trinidad Santisima, el 
Hijo, segun el designio eterno del Padre; y as! la creacion toda, recapitulada en la 
totalidad del hombre, serla asumida por el Verbo encarnado.

Volviendo a la carta 15r: del barro surge la carne del hombre -asimilada a la 
Ley antigua, venida ella tambien de las Manos de Dios-, que sera ceniza al tiempo 
de su muerte, para convertirse nuevamente en su carne y sus huesos en la gloriosa 
resurrection -figura de la Ley nueva traida por el Verbo encarnado-: no son esta 
carne y estos huesos el mal ere ado por la perversa voluntad del demonio, si bien 
padecen el mal provocado por esa voluntad, al punto de transitar la corrupcion 
que los transforma en polvo y ceniza. Esta carne y estos huesos, recreados por el 
poder del Espiritu Santo, veran a Dios con mirada eterna e indefkiente porque, 
dice la abadesa, Dios no se vuehue hacia la nada, porque E l mismo es todo. Porque 
Dios es Amor. En impresionante contraste leemos, en Las causasy los remedios de 
las enfermedades, que “como Lucifer, con su voluntad perversa, se alzara hacia la 
nada -porque fue nada lo que quiso e intento crear56- ,  cayo hacia la nada y no pudo

34 Liber dtvinom m  opem m  2, 1, 43, p. 328.
35 En este sentido afirma E scotoE rlgena ' "Pues el alma es imagen de Dios, el cuerpo empero 

es imagen del alma” (Juan Escoto Erigena: De divisione naturae, PL 122, Q585D). O sea 
que el cuerpo es imagen de la imagen.

36 Fuera d eD io sy  de Suvoluntad creadora no hay sern i ex is tirn ib ienalguno , pci’ eso Lucifer 
solo pudo “producir" la nada, la ausencia de ser, el m al, ese oscuro torbellino amenazador.
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levantarse, porque bajo el no habia sino un abismo sin fondo.17 [„.] Pues cuando 
se extendio hacia la nada, el proposito e inicio de su extenderse produjo el mal, y 
al punto este mal, sin luz ni esplendor en si mismo, ardio a causa de la envidia que 
experimentaba ante Dios, girando y dando vueltas sobre si mismo como una rueda, y 
mostro en su seno tinieblas abrasadoras”.-13 No puede haber dos seres supremos...

La carta finaliza con un muy fuerte parrafo, en el que Hildegarda establece entre 
los cataros y los saduceos una semejanza que se presenta en diversos lugares de su 
obra; con esta reminiscencia evangelica quiere subrayar la maliciosa actitud de esas 
gentes. No se dan aqui los parametros de la semejanza propuesta; sin embargo, la 
presentation que los cataros hacen de si mismos como perfectos, su vinculacion 
con el poder, su rechazo de la tradition y de la autoridad de la Iglesia, y su grosero 
materialismo bajo el disfraz del dualismo espiritu-materia los acercan a los saduceos, 
los sacerdotes de los judios, cuyo tiranico dominio sobre el pueblo les otorgaba un 
poder que jamas quisieron resignar, y que en materia de religion solo aceptaban 
los cinco primeros libros de la Biblia y las obligaciones que ello entrahaba, desco- 
nociendo la validez de los libros sapienciales y los anuncios de los libros profeticos, 
lo que otorgaba gran lasitud a su conducta. No creian en la resurrection, y desco- 
nociendo asi la presencia de un principio espiritual y por tanto imperecedero en 
el hombre, no diferian sustancialmente del materialismo de los cataros, con sus 
mismas apariencias de espiritualidad. Es precisamente este aspecto el que subraya 
la abadesa de Bingen en E l Libro de las obras divinas, estableciendo una linea de 
continuidad entre los adoradores de Baal en el Antiguo Testamento, los saduceos 
en el Nuevo, y los cataros (a los que no nombra) en su tiempo: “pero tambien fueron 
secuaces del diablo aquellos que despues, ya en el Nuevo Testamento, juntamente 
con los saduceos negaron la resurreccion despreciando la justicia divina [...]. De 
estos ultimos proceden los herejes que contradicen la naturaleza y el modo de la 
primera creation, v su error resultara peor que el anterior, porque terminaran 
negando absolutamente a Dios en Su creacion y en las almas vivientes”.37

La frase final del texto: “porque en Colonia desde hace ya tiempo se ha preparado 
el banquete de las nupcias reales, por lo que sus plazas todavia arrojan llamas”, cobra

37 Is. 14 ,12-15:“Ascendere al cielo, elevarem i tronoporencim a de los astrosdeD ios; m esentare
en el m onte de la Alianza, en la ladera norte, subire m as alia de las nubes, sere semejante al
Altisimo”. Luciferva en el sentido contrario alque corresponds a la creatura: en lugar de estar 
a los pies del trono deD ios -e l  m onte sagrado de la Alianza, el S in a i-q u ie re  poner en el su 
propio trono, para igualarsele en altura y  clara excelsitud. Y en estrepitosa caida -opuesta 
a la ascension an u n ciada-es precipitado al abismo oscui'o de la entera desemejanza con su 
Creador.

38 Caitsae e t citrae  1, p. 1, linea 35-p. 7, linea 7.
39 Liber divinorum ope m m  3, 5, 31, p. 453-54.
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un fortisimo sentido cuando se la relaciona con la parabola del banquete de bodas: 
el rey, ante el desprecio de sus invitados que anteponen multiples quehaceres (reales 
o inventados) para no concurrir, ordena incendiar la ciudad. Pero hay ademas una 
circunstancia historica que saca el texto de lo que podria ser tan solo una terrible 
profecla, para traerlo a una aun mas terrible realidad. A mediados del siglo XII 
se intensificaron los procesos y las hogueras contra los cataros, particularmente 
en regiones proximas a Colonia -donde subsistian importantes nucleos de estos 
herejes-, de manera que la referencia a las llamas termina no siendo meramente 
simbolica. Sin embargo, no confundamos las palabras de la abadesa de Bingen 
con los sentimientos de su corazon. Por ello reproducimos unas palabras de Anne 
King-Lenzmeier: “Pero no importa cuan duros fueran los sentimientos de Hilde
garda hacia ellos [los cataros]; ella en ningun lugar aboga por la violencia tomada 
y ejercida por manos humanas, porque el juicio y la justicia de Dios bastan. Los 
seres humanos deben constituirse en un buen ejemplo, suprimir el error y conducir 
al pueblo con rectitud. Pero eso no incluye la destruccion de las almas que bien 
podrian ser salvadas, desde la perspectiva de Hildegarda, si sus maestros y gober- 
nantes fueran mas formados e integros”.40

La dureza de los sentimientos que menciona King-Lenzmeier es la firmeza de su 
conocimiento y proclamation de la verdad, como bien lo explica Eduard Gronau 
en su biografia de la abadesa de Bingen, en un parrafo que bien podria entenderse 
como valido para nuestro tiempo:

“Santa Hildegarda conoce la debilidad de los hombres y sabe como son facil- 
mente influenciables por todo lo que aparece como drastico y extraordinario, 
evitando con esto de buena gana la cuestion de la verdad. Ello explica el hecho 
de que, si el pensamiento revolucionario llegara a obtener el poder, lo utili- 
zaria de manera despiadada y eliminaria a cuantos le fuesen contrarios. Sabe 
tambien que una espiritualidad exasperada y un radicalismo tan unilateral a 
menudo desembocan en el extremo opuesto, esto es, en el desenfreno de los 
sentidos. [...]

En la confrontation con este movimiento, a Santa Hildegarda no le interesa 
demostrar que el catarismo se encuentra en un caminoerrado, sinoque la verdad 
procede de Dios”.41

Y anade:

40  K ing -Lenzmeier, A nne H., ob. cit,, p. 186.
41 Gronau, Eduard Hildegard. Vita di tma donnaprofetica alle ovigini d e ll’etd moderna, p. 

420.
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“iDebemos hablar de miras limitadas? Mas bien se debe hablar de la capacidad 
de discernir entre verdad y mentira, y subrayar el empefio y el coraje necesarios 
para decir estas cosas en voz alta. Tambien en nuestros dias Dios y Su creacion 
han sido separados el uno del otto. Dios ha sido borrado, anulado; en varias 
visiones del mundo se reconoce unicamente a la materia como fundamento 
autocreativo de todo lo existente. A partir de sus premisas y como ya lo habia 
hecho en su tiempo con el espiritualismo, hoy Santa Hildegarda condenaria el 
sueno creativo del materialismo puro como tentacion igualmente diabolica y 
funesta. [...] Animaria una vez mas a 1 a Iglesia a discernir entre verdad y mentira. 
Porque el materialismo radicalizado, como el espiritualismo radicalize do, es 
propiamente una verdadera mentira con respecto a Dios, el C reader “A

El discernimiento de la verdad es un acto de la inteligencia, una mirada pro
funda que compromete la libertad humana en la dificil tarea de realizarse, dia a 
dia, verdad a verdad, en la integridad personal. Enrique del Carril43 habia de la 
mentalidad catara imperante en la condicion humana -m as no en la naturaleza 
humana-, que lleva al hombre a reconocer en si la presencia de pulsiones hacia el 
bien, pero tambien hacia el mal, al modo del trigo y la cizaria de la parabola evan
gelica. El hombre reconoce dicha realidad pero no la acepta como tal, y entonces 
acude al simplificador recurso de la separacion y negacion de lo que no quiere o 
no puede afrontar de si mismo. Tomando como texto el apendice de una obra de 
Jean Guitton, Lo Impuro, del Carril desenmascara una de las formas de ese mate
rialismo larvado presente en movimientos y utopias de nuestro tiempo, que dice: 
“Es el cuerpo social el que se encuentra dividido por la separacion entre oprimidos 
y opresores. La unica division real es la que hay entre las castas o entre las clases, 
la que introducen entre los hombres el dinero y el poder”,44 de donde se seguiria 
la posibilidad de terminar con el mal creando un nuevo orden social superador de 
tales divisiones. Pero una nueva cita de Guitton coloca al hombre ante la realidad 
que no quiere ver: “Volvemos a encontrarnos aqui con la confusion en la que caen 
tan facilmente los hombres, de la expresion con la causa. La separacion de clases, 
la apropiacion de las riquezas por una minoria y la condicion desgraciada de una 
inmensa mayoria son las consecuencias de la division del hombre interior; tienen 
su raiz en esta avaricia o en esta ambicion, en ese deseo de tener mas que anida en 
el corazon humano como su primera ilusion y su primera llaga”. Y continua del 
Carril remitiendo a Guitton, quien dice que esta voluntad de los hombres, la de no

42 Ibid., p. 422.

43 D e l C a rr il, Enrique. El Pais de l os Cataros. Uhensayo sobre el maniqueismo enlahistoria, 
cap. 7, p 152-72.

44  Ibid., p. 161.
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verse y colocar el mal exclusivamente fuera de si mismos, da lugar a la formation de 
grupos que denomina “el partido de los puros” (y recordemos que “cataros” quiere 
decir precisamente “puros”), los cuales se sienten llamados a cumplir una mision 
especlfica, al modo de un llamado divino: la de purifkar a la sociedad del mal que 
se ha encarnado en ella, eliminando a los que aparecen como los reprobos. Y esto 
suele hacerse con violencia.

Otra forma de la que se vale el hombre contemporaneo para aceptarse como 
“puro” es lo que Guitton llama “el desdoblamiento”, que del Carril resume: “Con- 
siste en una actitud psicologica que el hombre adquiere para aislar determinados 
aspectos de su vida, donde irnpera la pureza y el bien, mientras acepta el mal como 
algo inevitable y hasta necesario en sus quehaceres mu nd a nos”.45 Lease: en los 
negocios, en el ejercicio del poder, en la vida sexual, en lo que a su comodidad per
sonal se refiere, o a su imagen, exitos, etc. Se es bueno “en el espiritu”, pero la vida 
en el mundo, v la supervivencia, tienen otros “mandamientos”. Y poco a poco se 
va borrando la distincion entre el ser v el tener, se han perdido el discernimiento y 
la integridad v, una vez mas, prevalece una forma de materialismo.

Como antldoto a esto que del C arril ha llamado “la mentalidad catara de 
nuestro tiempo”, desintegradora del hombre y de la sociedad, y concluyendo as! 
nuestro encuentro con Hildegarda y los cataros de su tiempo, traemos unas palabras 
de otra religiosa benedictina, la abadesa Madre Candida Cymbalista, citada por 
la H  na. Hildegardis en un excelente trabajo46 que presento en la segunda Jornada 
Hildegardiana:

“Es necesario desmitizar y desmistificar nuestro propio ser, aceptando recia- 
mente nuestra verdad dntica, nuestro ser lleno de riquezas, muchas de ellas aun 
inexploradas, y lleno de miserias, de fisuras que duelen y a veces desesperan. 
Vernos como sornos, aceptarnos como somos, sacarnos todas las mascaras es 
comenzar a ser humildes en serio, es comenzar a ser santos. Cuando caen todas 
las molduras artificiales, todos nuestros complejos de santidad, de humildad, 
de oracion, de inteligencia, de abnegacion, de sabiduria, de valores is.notos, de' O '  & ' 5 O '
superioridades de toda indole, entonees emerge la bella construccion hecha 
por las manos de Dios: sobria y noble en su grande o pequena dimension. [...] 
Esta identidad es nada menos que la medula de la ascesis. Es el sexto y septimo

45 Ibid., p 165.
46  H na. H ildegardis. "L a Discretio y la ascesis de la norm alidad en H ildegarda de B ingeny  

su Comentario a  la Regia Benedicitna", 297-319. En: Frabcschi, Azucena A delina (comp.). 
Desde el fu lg o rd e  la Luz Viviente...
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grados de humilckd en la Regia de San Benito (cap. 7).47 Es esa depnracion cuyo 
frnto es la sencillez, la simplicidad, la nitidez’1.41’

La identidad como la integridad que surge de la lucida, Kumilde y valerosa 
aceptacion de si mismo: la bella construction bechapor las manos de Dios.49

De la mano de Hildegarda hemos transitado su epoca, hemos admirado la 
vitalidad de ese siglo X II y su cultura, nos han inquietado sus grandes conflictos, 
la situacion de la Iglesia... Pero todavia nos lalta lo que podemos llamar -aunque 
no lo sea por cierto- “ la cosa chiquita": las mezquindades del corazon humano, los 
celos y la envidia que a veces solo se encuentran en el propio contexto, en la propia 
casa. Veamos pues,como desde una ventanade lacasa, la escena: “Tengswicb ataca, 
Hildegarda se defiende”.

47 RB cap. 7: “El sexto grado de humildad” consiste en que el m onje este contento con todo  
lo que es v i l y  despreciable, y  que juzgandose obrei'o m alo e indigno para todo lo que se le 
mande, se  diga a si m ism o con elProfeta: "Fui reducido a la nada y nada supe, yo  era com o  
unjum ento en tu presencia, pero siempre estare contigo” (Sal. 12,22s). “El septim o grado de 
humildad" consiste en que uno no solo diga con la lengua que es el in fer iory  el m as v il  de 
todos, sino que tambien lo crea con el m as profundo sentim iento del corazon, hum illandose  
y  diciendo con el Profeta: “ S oyu n  gu san oy  n ou n  hombre, oprobio de los hom bresy desecho  
de la plebe (Sal. 71,7). H e sido ensalzado y  luego h u m illad oy  confundido” (Sal. 87,16). Y 
tambien: "Es bueno para m i que m e hayas hum illado, para que aprenda tus m andamientos” 
(Sal. 118,71).

48  M. Candida. M ari a  Cymbalista. “La a see sis de la norm a lid ad”.
49 Guillermna A guero de D e B rito -  A zucena A delina F raboschi, B uenos Aires, agosto de 

2007. Ccnferencia pronunciada en la IIIa Jornada Interdisciplinaria “ Cqnociendo a  H ilde
garda. La  abadesa de B ingen y  su tiempo”, organizada por la Fa cultad de Filosofia y  Letra s 
(Universidad Cato lie a Argentina).
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C A PfT U H O  tV

Tengswich ataca, Hildegarda se defiende.
Los motivos de la abadesa

n tres ocasiones Hildegarda de Bingen recibio reconvencion o critica 
. porviaepistolar: su actuation para recuperar a Ricarda von Stacie mere-

cio la amenaza de una sancion por parte de Enrique, el arzobispo de 
Maguncia;* la sepultura que dio a un noble que habia sido excomul- 

gado -aunque posteriormente reconciliado con la Iglesia- en el cementerio de 
su convento de San Ruperto le valid la interdiction del monasterio por parte de 
los canonigos de Maguncia;2 y finalmente ciertas modalidades adoptadas en su 
congregation dieron lugar a las criticas de Tengswich de Andernach, que ahora 
comentamos. Pero, mientras en los dos primeros casos estamos frente a un hecho 
puntual, en el tercer caso se trata de pautas, formas y conductas adoptadas por 
Hildegarda como parte de su conception de la vida religiosa y de la teologia -en  
su mas arnplio sentido- que la enmarca.

Todo comienza con una misiva de la priora de las canonesas de Andernach, 
Tengswich,3 quien con gran ironia y en medio de protestas de reconocimiento por 
la santidad de la abadesa, le recrimina dos cosas: la primera, que en los dias festivos 
sus religiosas llevan sueltas sus cabelleras y estan ataviadas con tunicas blancas y 
largos velos de seda; se adornan con coronas de filigrana de oro que a arnbos lados 
y atras tienen incrustadas unas cruces y la figura del Cordero en su parte frontal,

1 “Lo cual por la autoridad de nuestra investidura y  por nuestra patem idad te mandam os, y  
cco el m andato te prescribimos: que de inmediato la presentes [a Ricarda] ante quienes la 
requieren y  la desean como su maestra. Si lo hicieres, conoceras nuestro favor de ahora en 
adelante m ayor de lo que has experim entado hasta aqui, pei'o si no, te reiteraremos nuestro 
m andato mas fuertem entey  no cesaremos hasta que cumplas nuestras disposiciones en este 
asunto". (Carta 18, del arzobispo Enrique de M aguncia, ano 1151, p. 53).

2 “De la misma manera, como cierto hombre que habia sido injustamente excomulgado habia 
sido sepultado en su monasterio, y  como por estem otivo la iglesia de M aguncia habia sus- 
pendido la celebracion de los oficios divinos en dicho lugar y  orden a do que debia ser arrojado 
del camposanto, ella m isma [Hildegarda] con su baculo trazo  el signo de la cruz sobre la 
tu m b ay  asi el sepulcro hasta el presente no ha pod ido ser localizado". (Acta inquisitionis ds  
Virtidibus e t M im culis Sanctae Hildegardis. En Mjgne, J.-P. PL 197, 0135B).

3 Carta 52, de Tengswich de Andernach, ano 114:3-50, p. 125-117.
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y en los dedos Uevan anillos de oro. Todo ello, senala Tengswich, contradice la 
advertencia de San Pablo: “Que las mujeres se vistan con modestia, y no con los 
cabellos rizados, ni oro ni perlas ni vestidos costosos” (I Tim. 2, 9). El segundo 
reproche que la canonesa hace a Hildegarda es que en su comunidad admire tan 
solo a mujeres de la nobleza y de buena familia, rechazando a las que no reunen 
tales requisitos, selection que no se compadece con la que hiciera nuestro Senor 
para la fundacion de Su Iglesia, y tampoco es acorde con la declaration de Pedro: 
“Verdaderamente he comprendido que Dios no hace acepcion de personas” (Hecb, 
10, 34) ni con la afirmacion de Pablo: “Dios no eligio a rnuchos poderosos ni a 
muchos nobles, sino a lo oscuro y despreciable de este mundo” (1 Cor. 1, 26-27). 
Anade Tengswich que tambien ha recurrido a los Padres, pero que nada ha encon- 
trado alii que avalara lo actuado por Hildegarda. Aduciendo su escasa capacidad 
de comprension, pide que se le indique en que autoridad se ha basado la abadesa 
para adoptar tales conductas.

Antes de abordar la respuesta de Hildegarda, que estara dirigida no a la priora 
sino a la comunidad, debemos hacer algunas precisiones.

En primer lugar: la carta de Tengswich fue escrita entre los anos 1148 y 1150, 
epoca en la cual la impropiamente llamada abadesa4 se encontraba aim en su 
monasterio de origen, San Disibodo -convertido en un monasterio rnixto-, pero 
trabajando ya por la fundacion y el traslado hacia su nueva casa en San Ruperto. 
Por consiguiente, el abad Kuno, su superior inmediato, estaba al tanto de las dos 
practicas denostadas por la canonesa, y no hay indicios ni testimonio alguno que 
nos permita entrever su desaprobacion.

En segundo lugar: en el ano 1 l4 l Hildegarda habia comenzado a escribir SciviasO D f)
(Conoce los caminos del Senor), la primera obra de una trilogia mtimamente ligada 
a su condition de visionaria y profeta. Entre los anos 1146 y 1147, llena de zozobra 
ante la magnitud de la obra, la tematica tratada y el origen de los conocimientos 
que alii se manifestaban, y con una sola certeza: la de su ignorancia y su indigni- 
dad, escribio al abad y mistico cisterciense San Bernardo de Claraval en busca de 
comprension y seguridad. No ya en relacion con esta carta sino en funcion de la que 
Tengswich escribiera, nopodemos dejar de recordar que el Santo habia enrostrado 
a los benedictinos cluniacenses el abandono de la pobreza y de la austeridad de la 
vida monastica, segun lo mostraban los edificios de los monasterios y el ornato de 
las iglesias, que San Bernardo no consideraba como obras de arte dedicadas al culto 
divino, sino como manifestaciones de ostentosa vanidad. Cluny habia acentuado 
la pobreza como un despojamiento interior, que era condition para la adquisicion

4 Si bien ccm unm ente se habia de H ildegarda como “ abadesa”, lo cierto es que su unico titulo
y cargo a p a rtir  de 1136 fue el de"priora" o “ superiora" o b ien  “maestra"
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de las virtudes: solo en la renuncia a si mismo podrla el hombre poseer a -o  ser 
poseldo p o r- Dios. No habia contradiccion alguna con la riqueza en el ornato de 
las iglesias, para el culto a Dios. El Clster, por el contrario, entendio la pobreza 
tambien en su realidad material, la entendio al pie de la letra. La desconfianza 
de si mismo, la renuncia al poder, la huida del mundo, el espiritu penitencial, la 
entrega a Dios en la imitation de Cristo son algunos de los motivos aducidos, oO O 5
experimentados. Las iglesias cistercienses eran de llneas sobrias, sin campanario 
ni adornos, y sus monasterios estaban rodeados de grandes extensiones de tierras 
que los propios monjes trabajaban (ora etlabora).5 Pero volvamos al monasterio de 
San Disibodo, donde Hildegarda esperaba una respuesta, o al menos una palabra 
de consolacion. San Bernardo contesto la carta de la atribulada religiosa de manera 
un tanto impersonal, pero la alento y recomendo su trabajo al que habia sido su 
discipulo, el Papa cisterciense Eugenio III quien entre los anos 1147 y 1148, enterado 
de la existencia de Hildegarda y de su escrito por el arzobispo Enrique de Magttn- 
cia - a  quien el abad Kuno habia acudido,6 muy inquieto por los acontecimientos, 
“al mismo tiempo nervioso por la posibilidad de estar albergando a una hereje 
y haciendo algo de alarde por tener a una visionaria bajo sus propias narices”7-, 
habia enviado una comision a San Disibodo para examinarla. Los informes fue- 
ron favorabl.es, y el propio pontifice, que se encontraba presidiendo un sinodo en 
Treveris,3 leyo publicamente un fragntento de Scivias y la exhorto a continuar 
escribiendo. Tratando de perfilar la situation de Hildegarda en el montento de 
recibir la carta de Tengswich y a la luz de lo antedicho, digamos que resulta llama- 
tiva la ausencia de una desaprobacion de las costumbres y criterios de la abadesa 
por parte de San Bernardo, quien ciertamente no debia ignorarlos. Por otra parte, 
subrayamos elverdadero espaldarazo que otorgo a Hildegarda la aprobacion papal, 
y que vemos reflejado en una carta que muchos anos despues (1167) escribira Juan 
de Salisbury: si nada encuentras que ya no tengamos, al menos enviante las
visiones y profecias de la bienaventurada y celebrada Hildegarda, quien vive entre

5 Tambien la liturgia cisterciense se alejo del exceso de textos literanos (himnos, secuencias 
y  respcm soriosrim ados) y cantos para centrarse en los textos biblicos.

6 “[...] y  viniendo a la iglesia m adre de M aguncia, ante el venerable arzobispo Enrique y  el 
capltulo catedralicio expuso lo que obraba en su conocim ientoy tambien m ostro los escritos 
que la bienaventurada virgen habia producido recientemente”. (Vita Sanctae Hildegardis 
Virginis 1, 3, p. 8).

7 M addocks, Fiona. H ildegard o f  Bingen. The Woman o f  H er Age, p. 75.
8 En este sinodo, segunnos dice Anna Silvas (Julta and Hildegard: The Biographical Sources, 

p. 147, n. 53) se trataron ref armas canonicas en continuidad con lo dispuesto en el Concilio 
Lateranense de 1139, y tambien seprocedio a la organization de las escuelas de artes lib era les 
y  de teologla. Fue en el concilio siguiente, el de Reims, que a instancias de San Bernardo se 
condenarcm tesis de A belardoy  de Gilberto Porretano.
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vosotros. Ella me parece digna de estima y venerable desde que nuestro Senor [el 
Papa] Eugenio la Ka abrazado con especial a fee to y gran confianza'.9 Es decir que 
la canonesa dirige sus reproches a una religiosa que no los Ka merecido por parte 
del adalid y reforniador de la vida monastica -y  que lo es en nombre de la pobreza 
evangelica-; y a una persona cuya sabiduria y discernimiento -reconocidos como 
de origen divino- aparecen avalados por la autoridad papal.

Finalmente, no esta de mas recordar que las canonesas no hacian voto de 
pobreza, y podlan conservar junto a si doncellas que las sirvieran, de acuerdo a una 
position social definida por la nobleza de origen y la posesion de bienes. Esto hace 
aun mas asombroso el planteo de Tengswich, y nos lleva a recelar de sus motivos.

Hildegarda contesta no a la priora sino a la comunidad. En cuanto al primero 
de los cargos que le hace Tengswich, luego de referirse a la belleza del ser femenino 
y de su maternidad, provenientes ambas de Dios pero que por la malicia de la ser- 
piente pueden llevar a la mujer a gran lascivia,10 la abadesa distingue lo que debe 
ser la actitud de una mujer casada pero que no obliga a la virgen:

“Escucha: la tierra rezuma el fresco verdor [uiriditatem\ de la hierba, hasta que 
el invierno la vence. Y el invierno se lleva la belleza de aquella flor y oculta su 
lozania [uiriditatem], y no puede luego mostrarse como si aun no se hubiera 
secado, porque el invierno le quito su verdor. Por ello la mujer no debe envane- 
cerse por su cabellera ni adornarse, ni enorgullecerse por una corona y algun 
otro adorno de oro, a no ser por la voluntad de su esposo y para complacerle, 
en la justa medida.

Pero esto no atane a la virgen: ella se encuentra en la simplicidad y la integri- 
dad del glorioso paralso, que jamas aparecera arido sino que siempre permane- 
cera en la plenitud de la fuerza vital [viriditate] de la flor en la rama. La virgen 
no tiene el precepto de ocultar la lozania de sus cabellos pero por su propia

9 Carta 99, al m aestro G-irardus Puellanus, ano 11<j7. En: M igne. PL 199, 0220C.
10 "La Fuente viva dice: Que la m ujerperm anezca oculta en el interior desu aposento, de manera 

tal que conserve gran modestia, porque la serpiente insuflo en ella los grandes peligros de 
una horrible lascivia. ^Como es esto? La belleza de la mujer brillo y resplandecio en la raiz 
primera; en ella fue formado aquello en lo que toda creatura se oculta. iC bm o sucedio? En 
parte por ser una obra maestra del dedo deD ios, y  en parte por su belleza celestial. jOh, que 
cosa admirable eres, tu que pusiste en el so ltu  fundam entoy desde alii dominaste la tierra! 
Por lo que el apostol Pablo, quien volo hacia lo m as alto y en la tierra guardo silencio para 
no revelar lo que habia sido escondido, dijo: La mujer que esta sujeta a la potestad viril de 
sum arido[jS f 5, 24], unida a el en la primera costilla, debe guardar gran modestia [I Tim. 2, 
9], y  no debe hacer o pregemar el elogio de la vasija de su propio esposo en lugar ajeno, que 
no lepertenece. Y sea asi segun aquella palabra que el Senor de la tierra dijo, para irrision 
del demonio: «Lo que Dios ha unido, el hombre no lo separes” . (Carta 52r, de Hildegarda a 
la comunidad religiosa, ano 1148-50, p. 127-28).
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voluntad y debido a su gran humildad se oculta, porque el hombre esconde la 
belleza de su alma para que el gavilan no se la arrebate por su soberbia.

Las virgenes estan unidas a la santidad en el Espiritu Santo y en la aurora 
de la virginidad. Por eso es apropiado que se lleguen al sumo sacerdote como 
holocausto consagrado a Dios. Por lo cual, al ver que su espiritu esta consoli- 
dado en la urdimbre de su castidad, y considerando tambien quien es Aquel a 
Quien se ha unido, como esta escrito: « Con Su nombrey elnombre de Su Padre 
esent os en sus frentes»,n y tambien: «Seguirdn al Cordero a dondequiem que 
El vaya»,'2 es licito -por la permision y la revelation en la mistica espiracion 
del dedo de Dios- que la virgen lleve un vestido bianco, claro simbolo de sus 
desposorios con Cristo”.13

En esta primera parte de su respuesta se refiere Hildegarda a la virgen, y no se 
trata aqui de la virginidad simplemente tal, sino de la virginidad consagrada a Dios. 
De acuerdo con los canones de la retorica monastica de su tiempo y empleando 
imagenes muy suyas, la abadesa parte de la fresca flor de la virginidad, para avanzar 
en el parrafo siguiente a la integridad de la doncella y a la libertad de la virgen, 
vulneradas luego por el frio avasallante del invierno -el varon- que penetra y hiere, 
quedando una flor desflorada, una integridad perdida, una sujecion al varon. No 
sucede asi con la virgen consagrada a su glorioso Esposo, por lo que puede lucir 
su belleza femenina significada por la cabellera suelta, ostentar la realeza en su 
corona signada por el Cordero, llevar dorada alianza en su dedo y adornarse con 
blanca vestidura de seda.14 En este punto no podemos dejar de aludir a un aspecto 
muy interesante del pensamiento hildegardiano: en la segunda vision de Sennas la 
naturaleza del matrimonio aparece, no como un sacramento formalmente consti- 
tuido como tal, sino como una condicion natural del ser humano: varon y mujer 
-A dan y Eva- deben estar juntos por un amor puro, cual era con anterioridad a 
la caida original.

“Y Dios creo una forma para el amor del hombre, y asi la mujer es el amor del 
hombre. Yen cuanto hubo sidocreada la mujer, Dios dio al hombre la facultad 
de crear, para que su amor -que es la mujer- engendrase hijos. Cuando Adan 
contemplo a Eva, todo el se lleno de sabiduria, porque contemplaba a la madre 
a traves de la cual engendraria a sus hijos. Pero cuando Eva contemplo a Adan, 
lo contemplo casi como si mirara hacia el cielo, y como el alma que tiende hacia

11 Apoc. 14, 1.
12 Ibid., 14,4.
13 Carta 52r, de Hildegarda a la ccm unidad religiosa, anos 1148-50, p 128-29.
14 No esta de mas recordar que el habito benedictino era de color negro.
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lo alto y desea los bienes celestiales, porque tenia sus esperanzas puestas en el. 
Y por eso hay y debe haber un solo amor entre hombre y mujer [...]>J.J5

Solo despues del pecado, a la dulcedumbre del amor se anaden el ardor de la 
concupiscenda y la violencia de la posesion, junta mente con el sometimiento de la 
mujer al varan.16 Solo entonces aparece la figura de la virginidad comsagrada, en la 
que se produce la recuperacion de la mujer, esto es de Eva, a traves de la virgen. La 
mision primera de Eva era ser la madre del genera humano, con una maternidad 
fisica que debia respetar su integridad corporal; el pecado frustro el modo de dicha 
maternidad, que encontrara luego y misteriosamente su perfects realizacion en la 
virgen Maria.

Con referenda al segundo cargo que le hace Tengswich, a la acusacion de dis- 
criminadon social, Hildegarda anade:

“Dios tambien tiene una mirada escrutadora y atenta sobre cada persona, de 
manera tal que el orden inferior no ascienda y se ubique por endma del orden 
superior, como hicieron Satanas y el primer hombre, quienes quisieron volar 
a una altura mayor que aquella en la que habian sido puestos. ,;Y que hombre 
refine todo su ganado, es decir, bueyes, asnos, ovejas, cabras, en un solo establo 
de manera que no contiendan entre si? Por eso tambien debe haber discrecion 
en esto, para que las diversas personas reunidas en un solo rebano no se des- 
truyan por la soberbia de la exaltacion ni por la ignominia de la humillacion, y 
principalmente para que la nobleza del caracter no se deteriore cuando a causa 
del odio se destracen entre si, al caer el orden mas alto sobre el inferior y este 
ascender sobre el superior. Porque Dios hace distincion entre quienes habitan 
en la tierra como tambien entre los habitantes del cielo, donde hay angeles, 
arcangeles, tranos, dominaciones [o potestades], querubinesyserafmes. Y todos 
estos son aniados por Dios, aunque no tienen igual nombre [esto es, tango]. 
La soberbia ama en los principes y en los nobles la apariencia de su grandeza, 
y los odia cuando matan dicha apariencia. Y esctito esta: «Dios no rechaza a 
los poderosos, porque tambien El es poderoso» {Job 36, 5]. Pero El no ama las 
apariencias sino las obras que tienen su gusto en £l,como dice el Hijo de Dios: 
«M i alimento es hacer la voluntad de Mi Padre» \Juan 4, 34]. Donde esta la 
humildad, alii Cristo siempre esta convidado. Y por eso es necesario discernir a 
aquellos hombres que mas apetecen la vanagloria que la humildad, aunque ven 
que estas [las obras] son superiores a aquellas [las apariencias]. La oveja enterma 
sea arrojada afuera, para que no se contamine todo el rebano.

15 Causae e tc  lim e 2, p. 136. lineas 15-27.
16 En e lParaisopodriam os decir que la situacionse planteaba a la inversa.y por eso laserpiente 

"habia v isto  que Adan amaba tan ardientemente a Eva que si el, el Demonio, triunfaba sobre 
Eva, A danharia  cualquier cosa que ella le dijera”. (Scivias 1, 2, 10, p. 19).
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Dios infunde a los hombres el buen conocimiento, para que su nombre 
no sea borrado del libro de los vivos.1 Bueno es, pues, no que el hombre se 
apodere de una montaiia que no podni mover, sino que permanezca en el valle 
aprendiendo poco a poco lo que puede comprender,

Estas cosas han sido dichas por la Luz viviente y no por el hombre. Quien 
oye, vea y crea de donde son y de donde vienen”.18

En la respuesta de Hildegarda podemos senalar, por lo pronto, que de acuerdo 
a la vision de la abadesa, la soberbia y el desprecio del superior hacia el inferior, la 
envidia y el odio del inferior hacia el superior, y finalmente la corrupcion del ser 
moral de ambos, son el peligro que acecha -e n  el convento y en la sociedad- a 
la reunion de personas cuya diversidad, cuyas diferencias no son consideradas 
ni atendidas, En el polo opuesto del pendulo y en funcion de la cita paulina que 
apunta Tengswich: “Verdaderamente comprendo que Dios no hace acepcion de 
personas”,13 aparece el otro peligro, el de una pretension de igualdad tan voluntariosa 
como irreal y contraria al orden querido por Dios, y que muchas veces tiene tan 
confundido al hombre y al mundo de hoy. Hildegarda responde que Dios si hace 
acepcion de personas, en el contexto de un orden jerarquicamente diferenciado, 
que trataremos un poquito mas in extemo en un texto de Scivias 3, 6.

Por otra parte, y ya con una muy directa referenda a la f rase paulina que le dis- 
para la priora de Andernach: “No hay muchos poderosos, no hay muchos nobles 
entre vosotros, sino que Dios eligio lo oscuro y despreciable de este mundo”,20 
rechaza Hildegarda la suspicaz consideracion del poder y el velado rechazo del 
poderoso -que parecen desprenderse de las palabras de Tengswich-, al afirmar 
que Dios es poderoso y, por consiguiente, no rechaza al que lo es por el solo hecho 
de serlo; por el contrario, lo ama por la bondad de las obras que realiza, inclusive 
gracias al poder que detenta. “Dios no ama las apariencias”, que solo son el objeto 
de los desvelos de la soberbia; Dios ama la realidad, las obras que dicen al ser porque 
se siguen de el.

“Dios ama las obras que tienen su gusto en El”: con esta afirmacion estamos a 
las puertas de una caracteristica construccion hildegardiana. La abadesa, en efecto, 
ha introducido su apelacion al sentido del gusto: las obras son sabrosas. Y luego, 
continuando la imagen, afirma que son el alimento del Hijo: las obras, el verdadero 
ser, la comida sustanciosa, y no su apariencia; por eso Cristo es comensal en la mesa 
de la humildad, en la que la soberbia no encuentra lugar. Un nuevo y habil giro trae

17 Apoc. 3, 5; Sal. 69, 29.
18 Carta 52r, de Hildegarda a la ccm unidad religiosa, anos 1148-50, p 129-30.
19 Hech. 10, 34; Rom. 2, 11.
20 1 Cor. 1, 26-27.
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a colacion el buen conocimiento, qne es la aprehension del ser para el buen obrar, 
el saber practico-moral: en biblica resonancia, la sabiduria, el conocimiento sabo- 
reado -o tra  vez el sentido del gusto-, asimilado, convertido en sustancia vital -en  
alimento-, para la conservacion de la vida, para que no haya muerte. El circulo se 
cierra cuando el conocimiento deja de apuntar al gusto y cuanto as! ha connotado, 
para senalar de alguna manera el tacto y su acto de asir, de abarcar, de captar, de 
aprehender: el hombre no debe aprehender, abarcar, abrazarel monte cuya realidad 
lo excede, sino que debe quedar en el llano aprendiendo -aprehendiendo- lo que 
puede tomar, asir, captar, comprender.

Hasta aqui la carta de Hildegarda, que concluye con esa afirmacion de las 
dilerencias, que deben ser respetadas. Pero avanzando un poco mas alia, veamos 
un lugar en el que la visionaria trata expllcitamente el tema del orden social: nos 
referimos a Scivias 3,6, 9-24. Esta vision, que lleva por tltulo “El muro de la Antigua 
Alianza”, plantea en un punto la necesaria sujecion del pueblo fiel a la autoridad 
espiritual, entendida como direccion, gula, magisterio.21 Y, siguiendo la vision, 
aparece tambien una diierenciacion jerarquica en los asuntos del mundo, donde 
hay quienes son mas poderosos que otros, por su nacimiento y por la fortaleza de la 
institucion secular, segun la disposicion divina; los hombres de menor poder, por 
su parte, estan bajo la doble potestad de las autoridades espirituales y seculares.

La disposicion divina a que alude la abadesa es conocida por los hombres a 
traves de una espiracion divina y como una verdad racional: los hombres nobles y 
poderosos deben dominar y, a su vez, ser temidos y honrados por el pueblo. Esta 
division -permitida por D ios- de las personas en senores y subditos impide que los 
hombres, librados a supropio arbitrio y sin freno alguno, se persigan y se maten entre 
si. El poder secular ha sido establecido para el cuidado de los asuntos terrenales, en 
tanto el magisterio espiritual vela porque el alma, sirviendo a Dios, anhele los bienes 
celestiales. A partir del relato de la constitucion de Jacob como senor de la casa, 
luego de que sustituyera a su hermano Esau delante de su padre Isaac (“Se el senor 
de tus hermanos, y doblen su rodilla ante ti los hijos de tu madre”),21 se desarrolla 
la presentation y explication del orden social querido y comunicado por Dios:

“Y porque el Hijo de Dios es el Senor de todas las criaturas, por El tambien
-en la voluntad del Padre y en el toque del Espiritu Santo- quedo establecido

21 “ [...] El hombre ha sidopuesto  en la dignidad del m agisterio en lugar de Dios. (.Como es
esto? Porque la gracia de Dios ha puesto en la boca de la racionalidad hum anauna sabiduria 
profundIsim ay sutil para que el hombre, en nombre de Dios, ejerza el oficio del m agisterio 
a traves de la dispar exigencia de la justicia y  de la m isericordia del Altlsimo" (Scivias 3, 6, 
11, p. 441).

22 Girt. 27, 29.
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el orden y la disposicion de los diversos poderes que hay en el mundo. ;C6mo 
es esto? De esta manera: Dios quito aquella desmesura y aquella jactancia por 
las que unos no honrarian a otros y cada uno haria lo que quisiera, si Dios, en 
la inestimable sabiduria de Su consejo, no las hubiera destruido. Mas El mismo 
distinguio entre pueblo y pueblo: el menor debia someterse al mayor en el servi- 
cio de la obediencia, en tanto el mayor debia ayudar al menor con inteligencia 
y dedicacion en todos los beneficios que se siguieran de su gobierno. [...]

Pero en esto: que se muestra que hay un senor, se demuestra que en los 
asuntos de este mundo hay una persona que ejerce dominio sobre la libertad 
de las otras, a las que respeta a causa de la honra que le tributan por su poder, 
y no las oprime con el derecbo que tiene a sus servicios, sino que los ama casi 
como a hermanos. Mas cuando se dice de otros que deben inclinarse ante el, se 
esta significando el yugo de la servidumbre de aquellos que estan sometidos a 
sus senores por el lazo de su servicio como los hijos segun la came, y que rienen 
los cuidados y los oflcios propios de la carne.

Pero despues que Jacob -en  virtud de la bendicion paterna- arrebato el 
senorio de la primogenitura a su hermano, luego, por la piedra que erigio como 
senal y por el diezmo que con voto se comprometid a pagar, consolido para si 
una multitud celestial, significando en su persona la persona del principe de la 
milicia espiritu al, como se ha senalado.23 Porque cada fiel debe ascender desde 
la posicion mas baja hacia la mas alta,24 es decir que a traves del poder secular 
debe aprender el superior magisterio de la clarisima Luz de la vida espiritual, 
en el cual magisterio se cumple el oficio del capitan de la nave a la manera del 
inmaculado Cordero, Quien elevo al hombre con la plenitud y la bondad de 
toda la justicia, esto es, levantando al hombre que se hallaba postrado por las 
insidias del perverso enganador,

Los S E C U LA R ES Y LOS E S P IR IT U A L E S  SE D IV ID E N  C AD A U N O  EN CUA- 

t r o  c a t e g o r i a s .  De donde tambien estas dos categorias: la que se dirige 
hacia lo terrenal y la que lo hace hacia lo celestial, se divide cada una en cuatro.

23 Este texto rem ite a la vision que en suenos tuvo Jacob de una escala que por uno de sus 
extremes tocaba la tierra y  el cielo con el otro; pci' ella subiany bajaban los angeles -m in is- 
tros de Dios en el gobierno del m u n d o - Dios mismo, en ese m omento, prom ete a Jacob la 
tierra sobre la que se encuentra acostado, y  una descendencia numerosa "como el polvo de 
la tierra" y  extendlda en el sentido de los cuatro puntos cardinales, bendecida siempre pci' 
Dios. Al despertarse, Jacob erigio una piedra como memorial, y  prometio al Dios el diezmo 
de sus bienes. (Gen. 28, 12-22).

24 Alusion a la situation  de Jacob, quien por ser el herm ano m enor se encontraba en situation 
de inferioridad ante el primogenito Esau, luego de la bendicicn paterna y  de su encuentro 
cco D io sp aso  a re g ir la  casa de sus padres tanto en la providenciay gobierno de lo tem poral 
cuanto en la orientacion y  m agisterio de lo espiritual.
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[...] jComo es esto? Porque en los asuntos sec u la res estan los de menor o mayor 
nobleza, y tambien los que sirven y los que prestan leal obediencia; en los asuntos 
espirituales estan los prelados y los superiores, y tambien los que obedecen y los 
que corrigen y disciplinan.

Este texto nos muestra, en alguna medida, el complejo entretejido de los estratos 
sociales de la epoca en el Sacro Imperio Romano Germanico;16 nobles de diversos 
grados (reyes, duques, marqueses, condes, etc.), signados principalmente por la 
nobleza de su nacimiento, son los senores con propiedades, que ejercen alguna forma 
de gobierno y gozan de soberana libertad; ministeriales que pueden ser llamados 
nobles pero que no son libres, y que estan al servicio de la alta nobleza -d e  la que 
son vasallos- siendo ellos entonces de una nobleza inferior; hombres libres que no 
son nobles -artesanos y comerciantes, esto es, los habitantes de las ciudades, y los 
campesinos-, en cuyo caso el “yugo de la servidumbre” no seria propiamente tal, 
aunque las tareas desempenadas correspondiesen a los cuidados propios de la carne. 
Pero tambien podemos mencionar a los siervos, habitualmente campesinos ligados 
a la tierra de algun castillo, ligadura que no pueden romper. En el entrecruzarse 
del orden social vigente por una parte, y de la vida religiosa por otra, digamos que 
las mujeres de la nobleza mostraron una marcada preferencia por las comunidades 
benedictinas, en tanto las pertenecientes a la clase de los ministeriales lo hicieron 
por el regimen de las canonesas. Este es, precisamente, el caso de Tengswich, cuyo 
hermano Ricardo de Springiersbach fundo en 1129 la comunidad de canonesas 
de Andernach, poniendo a su hermana como maestra o priora,27

Sin embargo, si bien Hildegarda parte de la aceptacion de un orden social 
jerarquicamente constituido y de una estructura de poder que debe estar en fun- 
cion del buen gobierno de los asuntos terrenales, no se queda alii. Con el ejemplo 
de Jacob -quien desde un sehorio mundano: su autoridad como de primogenito, 
es elevado a la dignidad de principe del pueblo de Dios, de la milicia espiritual- 
muestra como todo hombre, no importa cual sea su lugar en la escala social, debe 
poder elevarse desde la consideracion del poder secular hacia la soberana, justa y

25 Scivias  3, 6, 15-17, p. 443-44.
26 Ya nobastaba para articular dichos estados la traditional particion en: hombres de oracion 

(clero), hom bres de armas (caballeros) y  hom bres de trabajo (artesanos y  campesinos), y  
tam poco aquella de los hombres de Dios (clero)y los hombres del mundo (laicos). D e ahi que 
fueran surgiendo otros esquemas como el que ofrece el Policraticm , de Juan de Salisbury, 
del cual no vam os a ocupam os ahora, pero queda al menos mencionado. (Vease F lanagan , 
Sabina. “For God Distinguishes the People o f Earth as in Heaven: H ildegard o f Bingen’s 
Social Ideas". The Journal o f  Religious History. February 1398, 22(1), p. 23).

27 No seria extrano que, tras las criticas de la canonesa a la monja benedictina, se escondiera 
ciei'to resentim iento de origen social.
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salvifica regulacion del magisterio espiritual. Esta afirmacion implica de alguna 
manera una movilidad que opera un trascender en el seno mismo de la escala: no 
cambia la ubicacion “externa” de la persona, pero si su ubicacion “espiritual”.

Finalmente, cabe anadir que en 1165 Hildegarda fund a el monasterio de Eibin
gen, donde recibira a jovenes de condicion social inferior, tambien ellas virginales 
esposas de Cristo, Uamadas a transitarel camino de la perfeccion evangelica hacia 
la santidad de Dios.

De la abadesa nos quedan sus motives - ta n  be 11a mente present ados por ella— 
y la solida coherencia de sus obras. A Tengswich le queda el amargo sabor de sus 
criticas, amargo que trataremos de dulcificar agradeciendole el haber sido ocasion 
de un bien mayor.23

Tambien nosotros deseamos ir en busca de un bien mayor, cual es el adentrarnos 
en algunos aspectos de la obra de Hildegarda. Yvayamos hacia donde todo comenzo: 
Dios, y Su don de amor, esto es, la creacion. En ella, el hombre: su gloria primera, 
su caida y la promesa de la redencion. Una vez mas, demos vuelta la pagina para 
escuchar esas divinas palabras: “Porque Yo soy la vida’.

28 A zucena A d elin a F r a b c s c h i ,  Buenos Aires, 27 de junio de 2003. Conferencia pronunciada 
en el transcurso de la XII Jornadade E studios C l a s i c c s ,  Instituto de Estudios Grecolatinos 
“Prof. F. Novoa" (Universidad Catolica Argentina). Publicada luego en: STYLOS (Instituto 
de Estudios Grecolatinos “Prof. F  Novoa”, UC A, ISSN 0327-8859). 2003, 12(12): 7-23.
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SEGUN DA PARTE

El hombre: creacion, caida y redencion



L D O  1, 1: “El A mol' de D ios”



CAPITUiLO V

"Porque Yo soy la vida"
Hildegarda de Bingen y una pintura ^metafisica?

edescubierta tras un silencio de siglos, esta religiosa benedictina del siglo 
I R h  XII goza de unaactualidad cada vez mayor, a lo que hacontribuido no 
IK  ■  poco su multifacetica actividad, y los diversos lenguajes de que se vale 

para comunicar su mensaje, por los que ha merecido que se hablara de 
ella como de una mujer “multimedia”. Este calificativo nos ayuda a entender su 
vigencia, en pleno siglo XXL A modo de ejemplo, dire que los musicologos tienen 
un gran interes en su musica, y en 1977, casi a los 800 anos de su muerte, se cons- 
tituyo el grupo musical SEQUENTIA, que ha ejecutado y grabado la totalidad 
de la musica de Hildegarda, de la que ya han aparecido varios CDs. Se ha hablado 
de esa musica como de un bel canto, algunos grupos de rock se han inspirado en 
ella, y la New Age la ha tornado para si, al igual que se ha apropiado de las visiones 
de nuestra monja. A proposito de las visiones: los historiadores de la religion las 
estudian con gran interes, porque a lo largo de siglos no se ha dado otro caso de 
una mlstica que las tuviese en estado de vigilia, sin perder el conocimiento ni entrar 
en extasis, segun lo explicara ella misma al monje Guiberto de Gembloux en una

1 “Desde m i infancia, cuando m is huesos y  m is nervios y  m is venas aim no estaban conso- 
lidados, siempre y hasta el tiempo presente —contando ya m as de setenta a n o s -h e  gozado 
en mi alma con el don de esta vision. En ella mi espiritu, por la voluntad de Dios, asciende 
hacia lo alto del finnam ento y  hacia diversas corrientes de aire y se extiende a traves de 
pueblos diferentes, aunque se encuentren enregiones lejanasy  en lugares para m i remotos. 
Y porque veo estas cosas de esta manera, por eso tam bien laspercibo segun elm ovim iento 
de lasn u b esy  de otras creatura s. Pero yo no oigo estas cosas com los oidos del cuerpo ni can 
los pensam ientos de mi corazon, m  laspercibo por la accionconjunta dem is cinco sentidos, 
sino solo en m i alma, con los ojos extericres abiertos, de m anera tal que jam as experimento 
en esto el desfallecim ientopropio del extasis, sino que en actitud vigilante las veo de dia y  
denoche. [...] Digo pues que la Luz que veo no esta localizada.pero esm ucho m asbrillan te  
que una nube que lleva en si al sol, y  yo no soy capaz de considerar su altura n i su longitud 
ni su anchura: la llamo sombra de la Luzviviente, y asi como el sol, la luna y  las estrellas se 
reflejan en el agua, asi en esa Luz [la sombra de la LuzV iviente] resplandecen para mi las 
Escrituras, los serm coes, las v irtu d esy  algunas obras hechas per los hembres. Todo lo que 
en esta vision h ev isto  o aprendido lo conservo en la m em cria porm ucho tiempo, dem anera
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eco en diversos paises europeos, y aumenra dia a dia la cantidad de publicaciones 
sobre el tema, porque ademas su concepto de la salud como la armonla de todas 
las dimensiones del ser humano esta en consonancia con las modernas escuelas de 
medicina. Hasta los movimientos feministas cuentan con Hildegarda a la hora 
de proponer modelos. Los ecologistas, por su parte, la propusieron como su santa 
patrona, por el valor que otorgo al mundo natural en tanto resplandeciente obra 
salida de las manos de Dios, a la interaccion de hombre y naturaleza y a la re span- 
sabilidad etica del hombre por ella, con el trasfondo de una justicia cos mica, tema 
que encuentra un importante espacio en E l libro de las obras divinas.

Al decir de Anne King-Lenzmeier, este libro es “un analisis de la conexion entre 
el microcosmos -e l mundo de la creacion, de los seres humanos especialmente- y el 
macrocosmos -e l Universo colmado por Dios y abrazado por E l-”.2 Consta de tres 
partes (eco trinitario), de las cuales la primera trata del hombre y su mundo, esto 
es, del microcosmos (cuatro visiones); la segunda se refiere al destino del hombre 
(una vision); en cuanto a la tercera, entreteje el mundo de la revelacion divina con 
el mundo de la experiencia humana, insertandolos en la historia de la salvacion 
(cinco visiones). Hay en toda la obra un gran protagonismo de la Palabra de Dios 
Encarnada y presente en el mundo y, por consiguiente, tambien una importante 
presencia de la razon junto a la Revelacion. Se desprende de esto que se da en la obra 
la consideracion del hombre como imagen y semejanza de Dios, en interaccion con 
el mundo, y un profundo sentimiento del mundo como creacion divina, que se hace 
presente en sus escritos de 1163 -epoca en que comienza a escribir su libro- contra 
los cataros,3 en respuesta a un pedido de los prelados de Maguncia. A riesgo de pare- 
cer reiterativos, seguimos considerando conveniente insistir en el punto de partida, 
en la m iray en el termino de toda la actividad, incluso la actividad cientifica, de la 
abadesa de Bingen: la Creacion como la obra de Dios en la que El resplandece. Es 
en este mismo sentido que Karl Golser, en un articulo aparecido en Internet: “La  
presa di coscienza della responsabilitd verso ilcreato come dimensione essenziale della 
vita della Cbtesa”, subraya la necesidad de revalorizar una teologia de la Creacion, 
presentada como un vinculo amoroso del Creador con su creatura, a traves de 
una creacion continua. Destaca Golser el destino escatologico de una tierra que

tal que, despues que lo he v istoy  oido aunque sea alguna vez, lorecuerdo. Y simultaneamente 
veo y oigo y  canozco, y casi en el m ismo m omento aprendo lo que conozco. Pero lo que no 
veo lo  desconozco, porque no soy instruida. Y lo que escribo es lo que veo y  oigoy nopongo 
otras palabras que aquellas que oigo, y con palabras latinas sinpu lir digo las cosas como las 
oigo en la vision, porque en esta vision no aprendo a escribir como escriben los filosofos”. 
(Carta 103r -P rim era  carta de H ildegarda deB ingen a G-uiberto de G-embloux— p. 361-62).

2 K ing-Lenzmeier, A nne H. Hildegard o f  Bingen. An Integrated Vision, p. 61.
3 Carta 169r -S obre  los cataros-, ano 1163, p. 378-82.
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juntamente con el hombre sufre dolores de parto hasta llegar a ser un cielo nuevo 
y una tierra nueva para el hombre glorificado. Por eso, continua, el hombre debe 
dejar de lado la concepcion instrumentalista y utilitaria de la naturaleza, para dar 
pa so a una actitud de ad mi radon, de gratitud y alabanza, y de responsabilidad; ello 
redundarla tambien en un renovado respeto a la vida, desde su fundamento ultimo. 
“Basta una aproximacion antropologico-cultural para poner en evidencia que el 
hombre mismo sufre danos en su humanidad cuando no es capaz de vincularse con 
la naturaleza desde una perspectiva etica (en cuanto la naturaleza ha sido confiada 
a su responsabilidad), religiosa (bajo la forma de la gratitud debida por el don de la 
creacion) y este tic a (como experiencia de lo bello)”.

Este es, sumariamente, el contexto del Libro de las obras divinas, del que me 
referire a la primera vision de la primera parte -E l Amor (Carit as) de D ios- con 
su correspondiente imagen, en la que advertimos una clara presencia trinitaria: el 
Padre es la cabeza anciana, el joven es el Hijo y la fulgurante luz que en forma de 
circulo o diadema los envuelve y abraza es el Espiritu Santo; en el pecho del Hijo 
un cordero porta la Cruz simbolizando la Caridad de Cristo y su humilde man- 
sedumbre, que han derrotado a la soberbia serpiente y a su monstruo, el hombre 
pecador contra su Dios. Dejandodelado otros referidos a otras tematicas, veremos 
pues algunos parrafos que, acompanados por una breve glosa, nos ayuden a dar 
razon del titulo, con signos de interrogacion incluidos. Pero antes de comenzar,7 O O ’
recordemos que estamos ante una figura femenina monastica, y no escolastica, del 
siglo XII; por consiguiente, novamos al encuentro de un articulado sistema de defi- 
niciones concisas que habitualmente tiene mucho que ver con la intencion docente, 
y tampoco nos encontraremos con un pensamiento filosofico manifiestamente 
delimitado y distinto de lo teologico, sino que la gran claridad de pensamiento y 
la precision conceptual de la abadesa de Bingen se nos ofreceran en un lenguaje 
vivo, encarnado en imageries poeticas y con una profunda coloracion afectiva, en 
esa retorica monastica que por la cotidiana meditatio sobre las Sagradas Escrituras 
presenta claras reminiscencias de la retorica oriental.

“II. Palabras de la imagen -se entiende que es el Amor-, que se nombra a si 
misma la vida ignea de la sustancia de Dios, y narra los variados efectos de su 
poder en las diversas naturalezas o cualidades de la creatura”.4

Podemos ya hacer una primera acotacion. Recordemos que para Hildegarda 
el Amor es Vida, conceptos ambos expresados con la imagen del fuego (“energia 
ignea”), al tiempo que implicitamente anade las notas del brillo y la refulgencia, el 
dinamismo, la movilidad, el calor y, finalmente, el poder, propias del fuego, todas

4 Liber divm onim  openim  1, 1, 2, p. 2.
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ellas identificables con el amor y la vida. El Ser Supremo como el Amor mismo, 
Vida que se comunica, la energla creadora de Dios.

“II. Y esta imagen decia: Yo soy la energia suprema e ignea, Quien ha encen- 
dido cada chispa viviente, y nada exhale que fuera mortal, sino que Yo decido 
su existencia’Y

Responde esta afirmacion a lo que era por entonces la interpretation del tex- 
to de Juan 1, 3-4, que se lela asi: “Y sin El no se hizo nada. Todo cuanto fue hecho 
era vida en Dios".6 Ese Ser Supremo -Am or, Vida, Energia creadora- es Persona: 
Yo, uno mismo e identico con Su acto de ser que es Vida, espiritual y libre: Yo 
decido. Y Su decision es creadora, en la comunicacion del ser -que se hace existir 
en la creatura- realizandose en variedad de seres o naturalezas, eiectos de la om
nipotence causalidad divina. Notemos que la expresion de la abadesa: “Quien ha 
encendido cada chispa viviente”, si bien habia de una participation de toda crea
tura en el Ser divino como recibido, no autoriza en manera alguna a entender la 
creacion como una emanacion y mucho menos como un panteismo.

"Con Mis alas superiores, e s to  es con la sabiduria, y circunvolando el circulo que 
se mueve orbitalmente [esto es, la tierra], lo ordene con rectitud. Pero tambien 
Yo, la vida ignea del ser divino, me enciendo sobre la belleza de los campos, 
resplandezco en las aguas y ardo en el sol, la luna y las estrellas; y con un soplo de 
aire, al modo de una invisible vida que sustenta al conjunto, despierto todas las 
cosas a la vida. Pues el aire vive en el lozano verdor (uiriditate') de las hojas y en 
las flores, las aguas fluyen como si vivieran, tambien el sol vive en su luz; y aunque 
la luna haya llegado a su ocaso, la luz del sol la enciende para que viva nuevamente. 
Tambien las estrellas brillan en su luz como si tuvieran vida. [...]”3

Tres afirmaciones merecen nuestra atencion en este parrafo:
1°) E l Ser Supremo: Amor, Jrida y Causalidad divina creadora, es tambien Sabi

duria ordcnadora, entendiendo aqui el termino “sabiduria" en sentido biblico, esto 
es como un saber practico-moral. Por eso a continuacion se adscribe a la ordenacion 
propia de la sabiduria la nota de rectitud, que la circunscribe al ambito de lo moral. 
Podemos entonces aqui yen el contexto de la creacion del mundo, hablar del divino 
designio ordenador como la disposition e inclination natural, propia de cada

5 Ibid., p. 47.
6 La lectura, hoy: “ Y sin El no se h izo  nada [de cuanto fue hecho] En El estaba la vida”.
7 l-lriditas'. recordemos que es uno de los conceptos caracteristicos de Hildegarda a lo largo de 

toda su obra -y  quepodrla traducirse como verdar, lozania, fuerza vital, fecundidad, vida— 
con el que se refiere a Dios, a la Vida divina, a la accion creadora deD ios, a la presencia de 
la fuerza divina en el mundo y e n  el hombre, a las virtudes como fuerzas divina s que trabajan 
con el hombre, etc.

8 Liber dtvinorum opemm  1, 1, 2, p. 47-48.
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especie e insita en cada ser, por la que cada creatura realiza de manera conveniente 
la actividad que le corresponde por su esencia misma, para el acabamiento de su 
ser. Pero... ;como introducir en tan amplio campo la muy acotada consideracion 
de la rectitud moral?

Nos ayudara para ello recordar el interes por el cosmos, por la naturaleza y por 
el hombre que caracteriza al siglo XII, y que adquiere forma en la conception de la 
naturaleza como macrocosmos vdel hombre como microcosmos. No es ajeno a este 
contexto el pensamiento de Hildegarda; pero la abadesa de Bingen subraya no tanto 
la correspondencia sino la solidaridad existence entre el hombre y la naturaleza, 
solidaridad en la que -mas alia del deber de servicio por parte de la naturaleza y 
de cuidado por parte del hom bre- es preciso considerar su razon de ser, su funda- 
mento religioso: hombre y naturaleza son creaturas de Dios, condicion que genera 
una relation de justicia -d e  adoracion al Senor v de cumplimiento de los divinos 
designios- que debe ser respetada. El hombre es el centra y el apice inclusivo de la 
creacion, dice la abadesa en una predicacion al clero de Kirchheim (1170): “Pues 
cuando Dios creo al hombre, signified en el a toda creatura, al modo como en un 
pequeno trozo de pergamino se describe el calendario de todo el ano. Y por eso 
Dios celebro en el hombre a toda la creacion".9 De ahi que el hombre tenga una 
responsabilidad etica por el mundo natural, el cual a su vez tambien reviste cierta 
eticidad en su comportamiento; por eso, cuando el hombre transgrede el recto 
orden de la ley natural ignorando asi -p o r necedad o por soberbia- a su Creador, 
ya no hay celebracion, porque la naturaleza, alterada en la regularidad de su curso, 
se convierte en el instrum ents vengador de la justicia divina. De esta forma la 
divina Sabiduria creadora y ordenadora ha dado a la ley natural una connotation 
etica, una resonancia moral, que se verifica en cada creatura segun diversos grados 
de participacion.

2°) E l Ser Supremo: Amor, J iday Causalidad divina creadora, es fuego resplan- 
decientey vida tgnea, cuva presencia irradiante se senala a traves de cuatro verbos 
que van, desde la primera operation del fuego, que alude a su acto mismo de ser 
(su existir): “me enciendo {fiam m of\ continuando por la luminosa manifestation 
suya ad extra,, que lo torna cognoscible pero tambien medio del conocimiento: 
“resplandezco {lucedf'\ se senala luego una actividad especlfica siempre asociada 
al amor: “ardo ([ a r d e o para finalizar en su fecunda causalidad: “y despierto a la 
vida (suscito)”. “Cuatro acciones vita les, cuatro modos dinamicos de manifest arse 
la luminosa forma bella",10 en expresion de Cecilia Avenatti de Palumbo, quien

9 Carta 1491' —de Hildegarda a W em er de K ircheim - ano 1170, p. 336.
10 Avenatti de Palumbo, C ecilia , "Espacio teodramatico y  forma vital: dos ap o rtes  hildegar- 

dianos a la estetica medieval". E n ' F raboschi, A zucena (ed.). Jornada Intevdisciplinaria.
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subraya la referencia de dichas acciones a los cuatro tradicionales elementos del 
mundo (como macrocosmos) y del hombre (como microcosmos): “el encenderse dice 
relacion a la tierra (la materia del cuerpo); el resplandecer, al agua (el alma); el arder, 
al fuego (sol v luna, la racionalidad); el despertar, al aire (la vida)”.11 Precisamente 
con la imagen de ese soplo de aire lgneo, luminoso halito de vida {Gen. 2,7), queda 
aqui resaltada la conception de todo lo creado como viviente.

3°) La creacion toda aparece como manifestaciony testimonio de la clara gloria 
del Creador, como belleza expresiva de la Belleza de ese Ser Supremo unico, que 
es Luz irradiante, Sabiduria ordenadora, Racionalidad que pronuncia la Palabra 
creadora,12 amoroso Aliento que da vida. Asi las cosas, ;podriamos tal vez decir 
que estamos, pues, ante la creacion como una obra de arte, e incluso ante la obra 
de arte por excelencia?

“Belleza expresiva de la Belleza”, acabamos de decir, y ello nos pone ante la 
definition de la obra de arte por la belleza, esto es, por el esplendor de la forma 
o contenido inteligible. Mas no basta la presencia de dicho contenido inteligible 
para que esta obra sea una obra de arte; es necesario que ese contenido inteligible 
sea presentado de manera admirable por su perfection, armoniosa proportion y 
esplendor,13 para que su contemplation suscite la respuesta afectiva de amory gozo 
que experimentamos ante la obra de arte. Pero en nuestro modo cotidiano de hablar, 
tambien llamamos obra de arte a un amanecer, a un bebe, a una flor, al canto de 
los pajaros, a un paisaje.,.; y un zoologo enamorado de lo suyo contemplara un 
escarabajo y dira que es una obra de arte, y tambien lo sera una tormenta, etc. Esa 
obra de arte nos lleva necesariamente a Dios, el artista, Quien en un acto unico, 
perfecto y perfectamente uno con Su propio ser, contempla con amory deleite las 
multiples formas de participation de Su perfection suprema y les da existencia mis- 
teriosamente perfecta en el admirable conjunto del universo. En la clara inteligencia 
de la Verdad y en el puro amor del Bien podra el hombre percibir la Belleza de la 
creacion, y sera esta la obra de arte que le revelara al Ser Uno, Dios, el Artista.14

Conociendo a Hildegarda. La abadesa de Bingen y  su  tiempo, p. 154.
11 Ibid.
15 Porque si hay bella ezpresion de la belleza, es porque Dios es bello —Santo Tomas dice que 

en la Trinidad el nombre de bello le corresponde alH ijo, Quien tiene en si con perfecta inte- 
gridad la naturaleza del Padre, expresa con perfecta proporcion al Padre, segun conviene a 
la imagen como tal, y  como Verbo que es, es luz y  esplendor de la inteligencia. (Tomas de 
Aquino. S. Theol I, q. 39, a. 8, De Divinis Nom., cap. 4, lect. 5 - 6 ) - y su obra es bella en la 
m edida en que lo expresa

13 Tomas de A quino S. Theol. I, q. 39, a. 8.
14 Alano de Lille (1120-1202) cuenta, entre las obras que se le han adjudicado, un poema: De 

miseria mundi, cuyos prim eros versos dicen: “Omnis mimdicrecitura \ quasi liber e tp ic tu m  
| nobis est, e t speculum ". La creacion como libro que nos habia de la Verdad de Dios, como
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Una primera sintesis de cuanto llevamos visto nos conduce a afirmar en esta 
pintura, en este texto, en una palabra, en esta vision, la presencia de un Ser que 
es acto puro y dinamico, energia la mas alta, porque es Vida; un Ser que siendo 
Trino es esencialmente Uno y Personal; un Ser que es la Verdad resplandeciente 
y conoeida, el supremo Bien amado; un Ser, en fin, que es la perfecta Belleza con- 
templada y gozada. Estamos, pues, ante los trascendentales,15 en la presentation 
de Hildegarda de Bingen.

Pero la abadesa nos habia tambien de este Ser como causa del mundo: creadora, 
vivificadora, ordenadora. En los diversos seres que lo pueblan, en sus diversas 
formas, ese cosmos refleja participativamente la gloriosa perfection fontal del Ser 
incausado.

“ Y asi Yo, la energia ignea, me oculto en estas cosas, y ellas arden por Mi, como 
la respiration continua mueve al hombre y como la llama es voluble en el fuego. 
Todas estas cosas viven en su esencia y no mueren, porque Yo soy la vida, Tam
bien soy la Racionalidad, que tiene en si el Aliento de la Palabra que resuena, 
por la que toda creatura fue hecha. Yla insufle en todas las cosas de manera que 
ninguna de ellas fuera mortal en su genera, porque Yo soy la Vida",14

Continua entonces el discurso del Ser divino, la energia ignea creadora, ese dina- 
niismo participativamente oculto en las cosas y al que podemos llamar “naturaleza” 
-la  esencia en tanto que operante-, dinamismo que esta regulado por la Sabiduria 
ordenadora, expresion de la justa relation de la creatura con su Creador, segtin 
hemos visto. Pero hay aqui una nuevay maravillosa afirmacion: la inmortalidad de 
las cosas, “porque Yo soy la vida”. No se trata, por cierto, de una inmortalidad 
individual sino especifica -com o el propio texto lo manifiesta-: la inmortalidad de 
la especie en Dios. Sobre esta vida leemos un poco mas adelante, en esta misma 
vision:

“VII. Desde la eternidad y fuera de todo lugar \inlocaliter\ existian en Dios 
todas las cosas que de El -su Creador- proceden, diferentes en numero, orden, 
lugar y tiempo55.1.

pintura que nos la m uestra deleitandonos, como espejo que nos refleja: m icrocosm os -d e  la 
creacion, ese m acrocosm os-, si; pero tambien im ageny  semejanza de Dios, a Q uienrefie- 
jam os en Su Amor. E Hildegarda de Bingen dice que “ el pintor, a traves de las imagenes de 
su pintura, muestra a los hombres la cosas que son invisibles" (Scivias 3, 11, 28, p. 593).

15 De los trascendentales: cosa, uno, algo, verdadero, buenoy  bello, nosreferim os aqui a aque- 
llos que se aplican propiamente a Dios y  a las creaturas, es decir: uno, verdadero, buenoy  
bello.

16 Liber divmorinn openim  1, 2, 2, p. 48-49.
17 Ibid., 1, 1, 7, p. 2.
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“VI (VII). En verdad, todas las cosas que Dios hizo las tuvo en su presciencia 
antes del inicio del tiempo. En la pura y santa divinidad aparecieron juntaniente 
las cosas visibles y las invisibles, sin momento ni tiempo, desde la eternidad, 
como los arboles u otra creatura que estan proximos al agua se reflejan en ella, 
aunque no esten fisicamente en ella; sin embargo, toda su figura aparece alll. 
Cuando Dios dijo: Hagase, al punto se revistieron de una figura que la pres
ciencia divina contemplaba como incorporea antes del tiempo. [...] ;Y como 
podria Dios carecer de la presciencia de sus obras cuando toda su obra, luego 
que ha sido revestida de un cuerpo, es completa en la actividad que le es propia, 
porque la santa Divinidad misma conocio de antemano como acompaharla 
conociendola, comprendiendola y sirviendola? De la misma manera que un rayo 
de luz muestra algo de la forma de una creatura a traves de la sombra, asi la pura 
presciencia de Dios vela toda la torma de las creaturas antes de que tuvieran 
cuerpo \incorpomtae\ , porque la obra que Dios habia de hacer comenzo a brillar 
en su presciencia antes de materializarse segun esta semejanza, como el hombre 
mira el esplendor del sol antes de poder contemplar su realidad misma”.18

Todo era vida en Dios antes de ser realidad, porque todo era en Dios -e l Ser 
Supremo y Personal- objeto de Su pensamiento v de Su amor: todo vivia en la 
presciencia de Dios, en lo que Santo Tomas de Aquino llama su ser mas noble, 
distinguiendolo de su ser mas verdadero, el que las creaturas tienen en si mismas, 
en su propio existir.19 Con el trasfondo del platonismo -la  orientacion filosofica 
por entonces predominante en la escuela de C hartres- Hildegarda subraya aqui la 
idea de que el conocimiento mismo que Dios tiene de la creatura es luz que la hace 
presente: es un conocimiento creador, en virtud del cual la creatura comienza a 
mostrarse, a brillar, a ser en la eternidad, antes de materializarse en el tiempo. Por 
otra parte, junto a la presciencia creadora de Diosy en la continuidad de Su voluntad 
igualmente creadora -e l “Hagase” divino que, una vez mas aleja toda tentacion de 
panteismo-, Hildegarda senala Su providenciay gobierno, que sostiene a la creatura 
en la existencia, la acompana y la rnueve hacia su perfection.

Volviendo al texto de lo que viene siendo nuestra exposition lineal, y en otro 
intento de una nueva sintesis, te nemos que el Ser Supremo, energia ignea, vida de 
toda vida, se manifiesta tambien como Racionalidad que concibe, Palabra que la 
expresa y Aliento de Vida, una clara alusion trinitaria en el contexto de la activi
dad creadora “por la que toda creatura fue hecha”. Pero el Aliento no solo da vida, 
sino que lo hace porque es en El que la Palabra creadora resuena, produciendo su 
efecto de causalidad eficiente y formal ejemplar. (Como no ver aqui, y en cuanto

IS Ibid., 1, 1, 6(7), p. 52.
19 Tomas de Aquino. S. Theol. I, q. 18, a. 4
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hemos venido declarando, un claro anticipo de la doctrina de la participation del 
acto mismo de ser que tan inspiradamente formulara Santo Tomas de Aquino20 
poco despues?

Para finalizar este nuestro breve apuntar al pensamiento metafisico de Hilde
garda en una y la ultima de sus obras, nos detendremos en un parrafo que constituye, 
a mi entender, una buena recapitulacion de lo expuesto:

“Y en verdad soy la vida Integra, que no ha sido esculpida en piedra ni broto 
frondosa de las ramas ni radica en la potencia generativa humana: antes bien, 
todo lo que vive tiene sus rakes en Mi. Pues la racionalidad es la raiz, en ella 
florece la Palabra que resuena. [...]

Pero tambien soy un servidor, porque todo lo que tiene vida arde por Mi, 
y Yo soy la vida eternamente igual, que no tuvo comienzo ni finalizara; y esta 
misma vida que se mueve y obra es Dios, y no obstante esta vida es una en tres 
poderes [energias]. Y asi como sedicequelaEternidades el Padre, la Palabra es 
el Hijo, y el Aliento que une a estos dos es el Espiritu Santo, asi tambien Dios 
se expreso en el hombre, en quien hay cuerpo, alma y racionalidad, Porque Me 
enciendo sobre la belleza de los campos, esto es la tierra, de cuya materia Dios 
hizo al hombre; y resplandezco en las aguas, como el alma, porque asi como 
el agua se esparce a traves de toda la tierra, as! el alma recorre todo el cuerpo. 
Tambien ardo en el sol yen la luna: esto es figura de la racionalidad (mientras 
que las estrellas son las innumerables palabras de la racionalidad). Y con un 
soplo de aire, al modo de una invisible vida que sustenta al conjunto, despierto 
todas las cosas a la vida: porque por el aire y el viento subsisten los vivientes 
-que crecen y maduran-, que han sido apartados de la nada por el solo hecho 
de existir”.21

La primera frase, descartando las concepciones idolatricas mas primitivas, vuelve 
una vez mas sobre esa verdad que hemos proclamado ya en el titulo de estas paginas: 
“ Yo soy la vida”, una vida que se afirma como Integra, habiendose presentado en el 
prologo como eterna: “[Yo], Quien soy la vida sin inicio ni fin” y nuevamente aqui, 
donde reune los dos conceptos: “vida eternamente igual, que no tuvo comienzo 
ni finalizara”. Inmediatamente nos viene a la memoria la definicion de eternidad 
dada por Boecio: “La eternidad, por consiguiente, es la posesion perfecta y simul-

20 Santo Tomas de Aquino (1225-74), teologo y  filosofo domimco, estudiosoy comentador de 
lasprincipales obras delfilosofo griego Aristoteles. E nsenoprincipalm enteen laUniversidad 
de Paris, y  escribio num eroslsim as obras, entre las que mencionamos la Sum a Teologica, el 
Comentario a las Sentencias del M aestro Pedro Lombardo, y  comentario a la casi totalida d 
de las obras de Aristoteles. Tambien compuso hirnnos eclesiasticos.

21 Liber divm onim  openim  1, 1, 2, p. 49-50.
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tanea de una vida sin termino”,22 Pero ia abadesa de Bingen, alejando sin demora 
cualquier tentacion de circularidad cerrada, la hace vida fecunda, a partir de la 
imagen del “florecer” en la raiz. Estamos asf ante uno de los conceptos claves en la 
obra hildegardiana: la riqmsima -en  sentidos y matices- viriditas, lozania, fuerza 
vital, fecundidad, verdor, concepto tornado originalmente del mundo natural, 
pero que Hildegarda extrapola extensivamente a todo arnbito posible: teologico, 
metafisico, etico, medico, etc.2-1 La Palabra, floreciendo desde y en la Racionalidad, 
resuena fecunda en su fruto, esto es, en la Creacion.

Esa Vida Integra, sin principio ni fin, Vida fecunda -e l Ser Supremo y Acto 
Puro, Dios-, es Eterna Palabra que el Aliento pronuncia, Dios Uno en la Trinidad 
de Personas: Padre, Hijo y Espiritu Santo. Creado a imagen de Dios, el hombre 
reproduce en su ser uno la realidad trinitaria de su Creador: cuerpo, alma y racio
nalidad. Pero en la continuidad del texto y en una de esas esplendidas imagenes 
tan propias de Hildegarda y que ya hemos tenido ocasion de apreciar, se conjugan 
mundo y hombre, macrocosmos y microcosmos. Tenemos entonces que la refe- 
rencia al cuerpo como la realidad material del hombre integra tambien a la tierra 
de la que el hombre fue hecho; que el alma, como su principio vital y animador, es 
comparada al agua, comparacion que podemos hacer extensivaa los fluid os vitales 
que circulan a traves del cuerpo; y que la racionalidad como su espiritu o principio 
intelectual es asimilada al sol y la luna, cuya luz ignea ilumina haciendo posible el 
conocimiento. Y todo el conjunto, el hombre y la naturaleza toda, recibe el soplo 
de vida que insuflara Dios en el primer hombre,24 el Espiritu que se movia sobre 
las aguas en el inicio mismo de la creacion...25

“[...] Apartados de la nada por el solo hecho de existir. Porque Yo soy la vida”.26

De spues de este maravilloso him no con que la naturaleza toda ha celeb rado a 
su Creador y Dador de vida, cabe elevar nuestra voz por ese ser que, plasmando en

22 B oecio, Anicio  M anlio Sevepjnq  La consolazione della filosofia, p. 376.
23 R eccrdem os que, en abierto contraste con su epoca, H ildegarda no hace hincapie en el 

concepto de orden - e n  v irtu d  del cual la accion creadora de Dios hace del universo  un 
cosm os- sino en el de vida, fuerza, energia: todo cuanto existe es vida. Tampoco subraya 
la presencia de un principio formal en el hombre, sino que acentua el principio dinamico y  
cohesionante, capaz per ello de otorgar unidad, y unidad viva.

24  Gen. 2 ,7.

25 Ibid., 1, 2.
26 A zucena A delina Frabcschi, M endoza, septiembre de 2004. Conferencia-ponencia pro- 

nunciada en las 1“  Jornadas de M etafisica y  Antropologia del siglo XII, organizadas por 
el D epartam ento de Filosofia M edieval (Universidad de Navarra) y el Centro de Estudios 
FilosoficosM edievales (UniversidadNacional deCuyo), en la Facultad de Filosofia y Letras, 
Univ. Nacional deCuyo, 1 y 2 de septiembre de 2004. Publicada en: SotoB runa, M aria Jesus 
(editora). Metafisico. y  Antrapologia en el siglo XII. Barcelona: EUNSA, 2005, p. 319-33.

110 S eg u n d a  p a rte : El h o m b r e :c re a t io n ,c a ld a y  r e t e n t io n



si de manera admirable a toda creatura, fue tambien capaz de albergar en si a su 
Creador convirtiendose, como dice Hidegarda, en “el vestido de la santa divinidad”: 
glorifiquemos a Dios por el hombre, entonando “ElMagnificat del cuerpo”.
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C A F5 TU TLO  V I

El Magnificat del cuerpo, 
por Hildegarda de Bingen

pesarde los mas de novecientos anos que nos separan de ella, Hildegarda 
de Bingen sigue siendo una mujer sorprendente y novedosa por su tan 

V  diversiflcada obra, y por su peculiar mirada sobre el mundo, y sobre el 
^ M  hombre. Por eso, de entre su abundance produccion bibliografica nos 
detendremos en un tema, en una mirada suya para el presente capitulo. Comen- 
cemos con la sisuiente cita:&

“Hagamos al hombre a nuestra imagen, esto es, segun aquella tunica que germi- 
nara en el vientre de la virgen y que lapersona del Hijo revestira para la salvacion 
del hombre, saliendo del utero de aquella que permanecera Integra [...]. Haga- 
moslo tambien a semejanza nuestra, para que con ciencia y prudencia entienda 
y juzgue sabiamente lo que ha de hacer con sus cinco sentidos, de manera tal 
que tambien por la racionalidad de su vida -que se oculta en el y que ninguna 
creatura, en tanto permanece oculta en el cuerpo, puede ver- sepa senorear 
sobre los peces que nadan en las aguas y sobre las aves en el cielo 1

Bajo la mirada de Hildegarda, este pasaje del Libro de las obras divinas nos 
asombra, porque difiere de la consideracion usual de lo que constituye la imagen 
de Dios en el hombre. En efecto, aqui la imagen esta dada por la corporeidad del 
hombre,2 en tanto la semejanza es atribuida a la sabiduria y el poder. No mucho 
tiempo atras Bruno de Segni (fl 123) habia escrito: “Pero porque se dice: «Dios creo 
al hombre a Su imagen», de alii se sigue «a imagen de Dios lo creo». Asimismo 
puede entenderse que dio al hombre una imagen tambien corporal, como la que 
desde la eternidad habia dispuesto que Su Hijo -Q uien  ciertamente es D ios- habia 
de recibir un dia. Por consiguiente, no solo nuestro hombre interior sino tambien

1 Liber divinorum openim  2, 1,43, p. 32S. Vease "H ildegarda y  los cataros", p. 79-80.
2 En este sentido Newman (N ewman, Barbara. .Sister o f  Wisdom; St. H ildegard's Theology o f  

the Feminine, p. 92) recuerda a EscotoErigena: “Pues el alma es imagen deD ios, el cuerpo 
empero es imagen del alma" (Juan E scoro  ERiGENA. De divisions naturae, EL 122, 0585D). 
O sea que el cuerpo es imagen de la imagen.
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nuestro hombre exterior seria semejante a Dios de algun modo3’.3 La perspectiva 
cristologica -e l Verbo de Dios hecho carne- como la concrecion del eterno designio 
del Padre es la optica desde la que debe comprenderse esta revalorizacion del cuerpo 
hunt ano y su integracion en lo que es imagen de Dios: el hombre.

Barbara Newman4 se detiene largamente en la centralidad de la Encarnacion 
del Verbo Divino, considerandola clave para la comprension del pensamiento de 
Hildegarda. En efecto, la orientacion fuertemente cosmologica que caracteriza 
al siglo X ll y que nos permite hablar de macrocosmos y de microcosmos como 
categorias para pensar al mundo y al hombre, adquiere una resonancia teologica 
cuando piensa a ambos: naturaleza y hombre, recapitulados en Cristo, el Verbo 
de Dios encarnado, el Redentor del hombre caido, el Restaurador de la naturaleza 
desordenada. Por eso dice Escoto Erigena:5 “Por consiguiente salio el Verbo de laO O
casa del Padre v vino al mundo, esto es, tomo la naturaleza humana en la que la 
totalidad del mundo subsiste; pues nada hay en el mundo que no se halle compre- 
hendido en la naturaleza humana. Y a su vez dejo el mundo y fue hacia el Padre, esto 
es que, unida la naturaleza humana que habia recibido a Su Divinidad -que es igual 
al Padre-, la elevo por sobre todo lo visible e invisible, sobre todas las potestades 
celestiales, sobre todo lo que pueda ser dicho y entendido ’’.6 Este planteo da lugar a 
preguntarse “Si Cristo se hubiera encarnado, de haber permanecido el hombre en el 
Paraiso3’, como leemos en el cap. II del Librito de las ocbo cuestiones de Honorio de 
Autun. En su respuesta, el maestro dice que “no fue el pecado del primer hombre 
la causa de la encarnacion de Cristo [...]. La causa de la encarnacion de Cristo fue 
la predestinacion de la deificacion del hombre: en efecto, desde la eternidad habia 
sido el designio de Dios que el hombre fuera deificado, porque diciendo el Senor: 
Padre, los amaste antes de la creacion del mundo {Juan 17),7 yo sobrentendi, para 
que fueran por Mi deificados”.3 Y ahade que por ser Dios inimitable, tal designio 
no pudo ser impedido por el pecado ni causado por el, al tiempo que refuerza la 
idea: “Por lo cual el mismo Apostol dice: Dios nos eligio en Cristo antes de la crea-

3 B runo de Segni. Expositio in Pentateuchum. Expositio in Genesim, PL 164, 0158A-B.
4  N ewman, Barbara , ob. cit., p. 55.
5 Juan Escoto Erigena (s. IX), presum iblemente un m cnje irlandes, fue llam ado pci' el rey

Carlos el Calvo para dirigir la escuela palatina de Paris, un im portante centro de estudios
donde tuvo trato con las figuras mas import antes dela cultura de su epoca. Tuvo dificultades 
con las autoridades eclesiasticas, que cuestionarcn la ortodoxia de sus obras. Tradujo del 
griego a lla tinvarias obras del PseudoD ionisio Areopagita, eltratadoSobre laform acidnde! 
hombre, de Gregorio de Nisa, pero su obra cumbre es La division de la naturaleza (Acerca 
de la diferenciacidn de lo real), dialogo entre un m aestro y  un  alumno.

6 Juan Escoto Erigena. De divisione naturae, PL 1112, 0911A-B.

7 El texto de Honorio sintetiza el de Juan, no lo reproduce literalmente.
8 Honorio d e  Autun . Libelltis octo qnaestionum , 2, PL 172, 1187B-C.
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cion del mundo (Ef. 1). Cristo es el Dios hombre, en Quien Dios eligio antes de 
la creacion del mundo a los predestinados a la vida, porque dispuso que fueramos 
deificados en Cristo. [...] Por consiguiente la encarnacion de Cristo fue la deifi- 
cacion de la naturaleza humana, Su muerte fue la destruccion de nuestra muerte, 
Su resurreccion fue la reparation de nuestra vida Hildegarda no se plantea
abiertamente el tema, pero todo su pensamiento esta orientado en esa direction. 
Asi lo vemos en Scivias 3,1:

dame el modo segun el cual pueda anunciar —y la forma en que debo 
hacerlo- el divino designio dispuesto en el antiguo consejo, como quisiste 
que Tu mismo Hijo se encarnara y se hiciera hombre en el tiempo, queriendo 
esto antes de la existencia de creatura alguna, en Tu simplicidad y en el fuego 
de la paloma, esto es, del Espiritu Santo: que Tu Hijo, como una esplendida 
Hgura de sol surgiendo admirablemente de la aurora de la virginidad, verda-O O D '
deramente tevistiera la figura humana, habiendo asumido la humanidad en 
favor del hombre”.*0

En E l libro de las obras divinas y glosando el prologo del Evangelio de San Juan, 
dice:

“En el mundo estaba, cuando se puso la regia vestidura de la carne de la Virgen, 
desde que la Santa Divinidad se reclino en el vientte de aquella: porque se 
hizo hombre en una naturaleza extrana a Su propia naturaleza, y no lo hizo 
como los otros hombres, ya que Su carne fue animada por el fuego de la Santa 
Divinidad, [...]

Yel mundo fue  hecho por El, de manera tal que el mundo surgio de El, y no 
£1 del mundo, porque la creatura -toda creatura tanto invisible cuanto visible, 
porque algunas hay que no pueden ser vistas ni to cada s, o tra s empero se ven y 
se tocan- provino por obra de la Palabra de Dios. Mas el hombre tiene en si una 
y otra, es decir, el alma y el cuerpo, porque ha sido hecho a imagen y semejanza 
de Dios; por esta razon manda con la palabra y obra con las manos. Asi Dios 
dispuso la naturaleza del hombre segun la Suya propia, porque quiso que Su 
Hijo se encarnara tomando carne del hombre.

Y el Verbo se hizo carne, y habito entre nosotros. Pues el Verbo, Quien eter- 
namente estaba junto a Dios antes de la eviternidad y del tiempo, y Quien era 
Dios, por obra del ardiente amor del Espiritu Santo tomo carne del vientre de 
la Virgen y se vistio de ella, asi como las venas son una trabazon de carne, y 
como El llevan la sangre, no siendo sangre. Pues Dios habia creado al hombreO 1 O
tal que toda creatura estuviera a su servicio, por lo que tambien fue digno de

5 Ibid., 1187D-88C.
10 Scivias 3, 1, p. 339.
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Dios recibir, en el hombre, k  vestidura de k  carne. Asi pues el Verbo vistio la 
came, o sea que el Verbo y la carne son una sola cosa, no de manera tal que el 
uno se transmute en el otro y viceversa, sino que son una sola cosa en la unidad 
de la persona”.11

Novecientos anos despues Juan Pablo II se referira a la Encarnacion del Hijo 
de Dios en terminos que guardan gran similitud con el pasaje que acabamos de 
leer; ello no es casual, puesto que tanto la mirada antropologica cuanto la reflexion 
teologica de Karol Wojtyla son decididamente cristocentricas:

“Estaplenitud [de la autocomunicacion de Dios] adquiere una especial densidad 
y elocuencia expresiva en el texto del evangelio de San Juan; «La Palabra se hizo 
carne» {Juan 1,14). La encarnacion de Dios-Hijo significa asumir la unidad 
con Dios no solo de la naturaleza humana, sino asumir tambien en ella, en 
cierto modo, todo loquees «carne», toda la humanidad, todo el mundo visible 
y material. La encarnacion, por tanto, tiene tambien su significa do cosmico y 
su dimension cosmica’V2
“La resurreccion de Jesucristo es el si definitivo de Dios a su Hijo, al Hijo 
del hombre, el si definitivo de Dios a toda la creacion. En la transfiguracion 
del cuerpo elevado de Cristo comienza la transfiguracion de toda creatura, la 
«nueva creacidn» en la que toda la creacion sera transformada”.B

Volviendo a la abadesa de Bingen, leemos: “El alma no existirla sin el cuerpo [la 
referencia es al inicio mismo de su ser, un claro rechazo de la platonica perspective 
de la preexistencia de las almas], ni el cuerpo -con  su carne v con su sangre- se 
moverla a no ser por el alma. Pero el alma puede vivir sin el cuerpo, mas el cuerpo 
jamas puede vivir sin el alma la cual, despues del ultimo dia, reclamara su vestido 
y lo regira entonees segun su deseo”.14 La importancia de este texto esta dada por 
su afirmacion de que la existencia misma y primera del alma dice una ordenacion 
esencial al cuerpo, del que es forma y principio vital. Y aun hay mas: porque es 
espiritual v por ende, inmortal, el alma puede continuar viviendo sin el cuerpo 
luego de la muerte del hombre (cosa que el cuerpo no puede); sin embargo estara

11 Liber dtvinom m  opem m  1,4, 105, p. 257-63. Este texto reproduce enteramente el que tam 
bien se encuentra en "H ildegarda y los cataros” , p. 74-75. En ambos casos, su presencia es 
absolutamente necesaria en la estructura del trab a jo y  para su comprension.

12 Juan Pablo II. “Dominum etvivificantem . (Carta enciclica del 18 de mayo de 1986)”. Cit. por: 
Keenan, M arjo rie . De Estocolmo a Johannesburg!}..., p 107.

13 Juan Pablo II. “Mensaje a losjovenes de lengua flamenca, diocesis deOsnabruck. Alemania, 
31 de m arzo de 1989”. Cit. pea-; Keenan, M arjorie, ob. cit., p. 37.

14 Causae e tc u m e  2, p. 64, linea 37-p. 65, linea 5.

116 S eg u n d a  p a rte : El h o m b r e :c re a t io n ,c a id a y  red en c io n



incomplete en su ser esencial -n o  es alma a secas, sino alma hum ana-, despojada, 
desnuda hasta que revista nuevamente su cuerpo.

Y continua el texto hildegardiano: “ Yporque el alma conocera entonces la gloria 
de su gran honor, reclamara su moradapara que consigo conozca su gloria. Por lo que 
tambien esperara ansiosamente el ultimo dia: porque ha sido despojada del vestido 
que amaba, esto es, de su cuerpo, en el cual -cuando lo hay a recuperado- contem- 
plara, juntamente con los angeles, el rostro glorioso de Dios”.15 En su lenguaje, 
religiose por vocacion, femenino por naturaleza y preciso por los extraordinarios 
dones recibidos del Espiritu Santo, la santa maestra de Bingen expresa esa apetencia 
del alma por el cuerpo ubicandola fontalmente en Dios mismo:

“Pero el alma vive sin el cuerpo, y luego del dia postrero, anhelandolo, pedira a 
Dios su ropaje para vestirlo. Asi tambien Dios, Quien es la vida sin inicio antes 
de la eviternidad y en ella, en un tiempo determinado atrajo a Si Su vestido, que 
estaba eternamente oculto en El. Y de este modo Dios y el hombre son uno, como 
el alma y el cuerpo, porque Dios hizo al hombre a Su imagen y semejanza”.16

El cuerpo es el vestido del alma, el que esta suplicara a Dios al fin de los tiempos 
para revestirlo nuevamente. Hasta aqui, lo que venimos leyendo, aun habida cuenta 
de su estremecedora belleza, es imaginable. Pero lo que Hildegarda afirma en el 
segundo termino de la comparacion: que el hombre todo es tambien el, precisa- 
mente, el vestido que Dios produjo en el tiempo para la realizacion de su designio 
eterno: la Encarnacion del Verbo divino, el Dios humanado para que el hombre, 
y en el la creacion toda, fuera divinizado, esto de tal manera refulge que ciega. Es 
inimaginable e inconcebible, por exceso de Luz. Dios hizo al hombre a Su imagen 
y semejanza, no porque en Dios hubiera corporeidad, sino porque habia de atraerla 
hacia Si en ese acto de amor por el que Dios y el hombre serian uno: “ Y Dios hizo al 
hombre a Su imagen y semejanza, porque tambien quiso que la forma del hombre 
fuera el vestido de la santa divinidad; y por eso signified en el hombre a todas las 
creaturas, de la misma manera que toda creatura provino de Su Verbo”.17

Detengamonos ahora un poco mas en ese cuerpo. Es de una extraordinaria 
luminosidad -y  nunca mejor empleada la palabra- el relato que Hildegarda hace de 
su creacion luego de la transgresion de Lucifer, y de su condicion primera, al tiempo 
que resulta revelador de la situacion en que queda despues de la caida original:

“Pero viste que aquel gran esplendor que les habia sido arrebatado a los angeles 
rebeldes cuando se extinguieron retornaba inmediatamente al Ser Quien se

15 Liber d iv in o n m  o p e n m  1, 4, 104, p. 247.
16 Causae e t ci irae 2, p. 65, line as 12-18.
17 Liber divm onim  o p e n m  1,4, 14, p. 145.
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sentaba en el trono: es decir que el diafano y gran fulgor que el diablo perdio a 
causa de su soberbia y su contumacia cuando el gernien de la muerte penetro 
en el y en todos sus secuaces -porque Lucifer tenia una luz mas pura que la 
de los otros angeles- volvio a Dios Padre, guardado en Su misterio, porque la 
gloria de Su esplendor no debia quedar vacia, sino que Dios la conservo para 
otra creatura luminosa. [...] Pues Yo, Dios celestial, conserve la noble luz que 
se separo del diablo por su maldad ocultandola cuidadosamente junto a Mi, y 
la di al lodo de la tierra que forme a Mi imagen y semejanza, como un hombre 
hace cuando muere su hijo cuya he rend a no puede pasar a sus descendientes 
porque no tiene hijos; el padre toma la herencia y en su espiritu la dispone para 
otro hijo suyo atin no nacido, para darsela cuando hubiere nacido”,13 
“Porque cuando Dios creo al hombre lo cubrio con una vestidura celestial de 
manera que brillara con gran claridad. Pero el demonio, observando a la mujer, 
conocio que habria de ser la madre de un ilustre linaje; y Uevado por la misma 
malignidad por la que se habia apartado de Dios actuo como para vencerlo en 
esta su obra, atrayendo hacia si la obra de Dios, que es el hombre.19 Entonces 
la mujer, sintiendo en el gusto de la manzana211 que ella era diferente de como 
Dios la habia hecho, dio la manzana a su marido, y asi ambos perdieron su 
ropaje celestial”.2'
“Antes que Adan y Eva hubieran transgredido el precepto divino, refulgian 
esplendorosos como el sol, esplendor que era para ellos como una vestidura. 
Luego de la transgresion del precepto divino no brillaron mas como lo habian 
hecho antes, sino que vinieron a seroscurosy permanecieron en dicha oscuridad. 
Por eso, como vieran que no retulgian como antes lo habian hecho, conocieron 
que estaban desnudos y se cubrieron con las hojas de un arbol, como esta escrito 
[Gen. 3 ,7 ]” 22 '

A la radiante claridad del cuerpo humano que en la creacion se muestra glorioso 
ante su Creador sucede, despues del pecado, la opacidad que quiere ocultarse de

18 Scivias  3, 1, 16, p. 344-45.
19 En esta presentacion que hace Hildegarda delpecado del hom bre (A dany Eva), m as que una 

desobediencia explicit a de la mujer en cuanto al m andato divino parece darse un  rendirse a 
la seduccion del demonio, ordenada esta no tanto a causar la calda de la m ujer sino a veneer 
a Dios en la lucha por la supremacia, arrebatandole su obra.

20 " Sintiendo en el gusto de la m anzana que era diferente”: ademas de subrayar nuevamente la
caractei’istica apelacion de Hildegarda a todos los sentidos, recordamos que lo que aqui se
esta diciendo, finalmente, es que Eva, al saborear la m anzana, se conocio, supo de si misma, 
se afirmo a si misma “ frente” a Dios. Como se leea  continue cion en elm ism oparrafo, ambos 
(A dany Eva) perdieron asisu  lu zy  quedaron desnudos, despojados. Com ole habia sucedido 
a Lucifer. En sombras.

21 Liber dtvinorum opevum  1, 1, 14, p. 56-57.
22 Causae e tc u m e  2, p. 46, lineas 25-33.
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El, al tiempo que se vela tambien para el projimo. Y en la o sen rid ad del cuerpo 
se encubren y a menudo se disimulan y se mienten pensamientos, sentimientos, 
intenciones... El desconocimiento de estos dos momentos en la consideracion del 
cuerpo lleva no pocas veces a malinterpretar algunos textos de la abadesa de Bingen, 
que ban dado pie a lo que Peter Dronke caracteriza como la tentacion maniquea 
de Hildegarda,23 que la liana deudora de una concepcion peyorativa del cuerpo, 
imperante en la Edad Media y de la que mucho se habia, aunque no siempre res
pond a a un buen entendimiento del tema.

En Una historia del cuerpo en la Edad Media, Jacques Le Goffy Nicolas Truong 
dicen, a modo de presentacion de una paradoja: “La humanidad cristiana descansa 
tanto en el pecado original -transformado en la Edad Media en pecado sexual- 
como en la encarnacion de Cristo, que se hace hombre para salvar a este de sus 
pecados”,24 y atribuyen al monacato una orientacion hacia las practicas asceticas 
que procederia de una cuasi demonizacion del cuerpo. El aspecto mas depreciado 
del mismo seria el que se refiere a su sexualidad, tanto aquella desviada de los usos 
naturales o bien de los legitimos, cuanto la que se verifica en el matrimonio. Revi- 
semos un poco estos conceptos, aunque sea muy someramente.

C on respecto al pecado original, escuchemos lo que dice San Bernardo de 
Claraval:

“La serpiente, oh Eva, te engano: ciertamente te engano, mas no te empujo 
ni te obligo. La mujer, oh Adan, te dio el fruto del arbol: pero en todo caso 
ofreciendotelo, no violen tan dote. Tampoco fue por el poder de ella sino por tu 
voluntad que preferiste obedecer su voz antes que la voz divina”.25

Y explica: “Ella peco por ignorancia, el por debilidad. Peco porque amaba 
excesivamente a su esposa: no porque hizo la voluntad de su mujer sino porque la 
prefirio a la voluntad divina. Por lo que tambien el Senor le dijo: «Por esto, porque 
obedeciste la voz de tu  mujer antes que la Mia, maldita sea la tierra por ese acto 
tuyo» {Gen. 3, 17)”.26 En el relato biblico de Gen. 3, 6, Eva “vio que el arbol era 
bueno para comida, delicioso para los ojos y apetecible para alcanzarla sabiduria”. 
No estamos ciertamente ante un pecado sexual, pero la sensualidad no esta ausente 
y, en consecuencia, hay presencia del cuerpo: el deleite de los ojos, el sabroso gusto 
del fruto, acompanan la vana curiosidad de la mujer via debilidad de su voluntad. 
En el caso de Adan, como bien lo dice San Bernardo, el amor a su mujer, mas fuerte 
en el que el amor a su Dios y Senor, fue lo que lo llevo a transgredir el precepto

23 D ronke, Peter. Las escritoras de la E dad M edia , p. 236-45.
24 Le G off, Jacques y  T ruong , N ico las . Una historia del cuerpo en la E dad M edia , p. 33.

25 B ern ard o  de C larava l. Sermones de diversis, 11, 2, 0570A-B.
26 Ibid., 66, 2, 0688D
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divino. Si no restringimos la sexualidad a la genitalidad, si la consideramos como la 
manera natural y propia de ser humano: varon o mujer, entonces si podemos decir 
que aqui esta presente el hombre todo, y no solo su espiritu: el pecado de Adan 
reconoce como motivo su amor de varon, enraizado en su sexualidad propia de tal, 
e involucra por consiguiente a su cuerpo, por el que es precisamente varon.

En similar linea se inscribe la abadesa de Bingen, quien trabaj a la caida original 
de la primera pareja humana de una manera que mucho se aleja de la vision tradi- 
cionah Pues esta ultima cargaba sobre Eva toda la iniciativa y el peso de la culpa. 
As! lo hace, por ejemplo, Ruperto de Deutz,17 quien atribuye la desobediencia de 
la primera mujer a su curiosidad: “La mujer, inquietos el cuerpo y los ojos, deam- 
bula sin cesar quiza tratando de descubrir que mundo habra fuera del Paralso; 
y la serpiente, como que es astuta, se mueve mas atralda por la tierra o bien esta 
enroscada, es el lugar dado al diablo, y la ocasion ofrecida para la tentacion”.23 
Pero en esa curiosidad hay una referenda al cuerpo, enmarcada en la condicion de 
mujer: “inquietos el cuerpo y los ojos...” Por el contrario Hildegarda, al ubicar el 
tema de la iniciativa en Lucifer y su feroz lucha contra Dios por el poder sobre la 
creacion, y mas especificamente sobre el hombre -imagen y semejanza de Dios-, 
quita a Eva el protagonismo activo en el episodio de la tentacion y caida, y la pre- 
senta como una victima de la astuta seduccion de la serpiente. En cambio Adan ya 
no aparece como el varon pasivamente obediente al deseo de su mujer, sino que es 
suya la voluntad de complacerla, llevado por el gran amor que le tiene —Scivias 1 , 
2 -. O bien, como vemos en Scivias 2, 1 -vision que tambien trata de la caida del 
hombre pero en la cual no aparece Eva-, la desobediencia del hombre se pi ante a 
ante una blanca flor ofrecida por la Divinidad Una y Trina, “cuyo perfume el 
hombre sintio por su olfato, pero no percibio con la boca su gusto ni la toco con 
sus manos, apartandose asi de la flor y cavendo en densisimas tinieblas, de las que 
no pudo, no tuvo fuerzas para levantarse”,29 La flor es, segun nos dice Hildegarda, 
el precepto de la obediencia, la ley divina que Adan “conocio con la inteligencia
de la sabiduria como aspirandola con su nariz, pero no asimilo cumplidamente la
fuerza de su intimo abrazo con su boca ni con la obra de sus manos la llevo a cabo 
en la plenitud de la felicidad”.30 Alii es Adan quien, conociendo la Verdad, no la 
ama lo suficiente como para incorporar a sf su fructifero vigor, a modo de fuerza 
de conviccion -la  asimilacion significada por la voluntaria y gozosa ingesta del

27 R uperto de Deutz (pi 135), abad del monasterio de Saint Laurent en Lieja. Fue uno de los 
principales oponentes a la cultura escolastica y  a las artes liberates. Entre sus obras men- 
cionamos: Sobre la Omnipotencia de Dios y  un Comentario al Evangelio de San Juan.

28 R uperto de D eutz. De Tiinitate e t operibus ejus. PL 167, 0289B.
29 Scivias 2, 1, p. 110.
30 Ibid., 2, 1, 8, p. 116-17.
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alimento-, ni la pone en practica - la  obra de sus manos y de su vida- encontrando 
en ello su plena felicidad de creatura. Nuevamente encontramos aqui la apelacion 
a los sentidos, la presencia del cuerpo.

Porotra parte, la actitud de Hildegarda hacia la sexualidad y el amordista mucho 
de ser negativa, aunque nuevamente conviene diferenciar al respecto la condition 
humana antes y despues de la caida original. En Las causas y los remedies de las 
enfermedades, en un texto queya hemos visto en ocasion de la respuesta de la abadesa 
de Bingen a Tengswich,3i leemos: “Dios creo una forma para el amor del hombre, 
y asi la mujer es el amor del hombre. Y en cuanto hubo sido creada la mujer, Dios 
dio al hombre el poder de crear, para que su amor -que es la m ujer- engendrase 
hijos”,-15 En eiecto, la creation de varon y mujer -con  su definida sexualidad- es 
una obra del amor divino, amor que debe verse espej ado en el que ha de reinar entre 
los esposos: amor puro, gozoso, solidario v fructifero; amor ordenado, dulce, sin 
violencias, sin dolor ni menoscabo alguno de la integridad psiquica o fisica. Union 
profundamente humana y, para nosotros, misteriosa,como tambien lo hubiera sido 
su fecundidad y la aparicion de su fruto, de no haber mediado la caida original:

“Marido y mujer hubieran yacido el uno junto al otro y dulcemente hubieran 
exhalado un suave aroma [sudor], como en un sueno. Entonees la mujer hubiera 
quedado embarazada por la celestial exhalation \sudor\ del varon, y mientras 
yacian tiernamente dormidos ella, sin dolor, hubiera dado a luz a un nino desde 
su costado... de la misma manera que Dios saco a Eva de Adan, y como la Iglesia 
nacio del costado de Cristo”.33

Y marcando una vez mas una clara diferenciacion con respecto a los cataros 
anade la abadesa de Bingen: “El [Adan] tiene en si mismo su fuerza reproductiva, 
y produce el semen como el sol su luz”.34 Maravillosa expresion del don de Dios 
al hombre, que no le fue quitado luego de la caida, aunque variara el modo de su 
realization. En efecto, “cuando el hombre transgredio el precepto de Dios, cambid

31 Vease “Tengswich ataca, Hildegarda se defiende.. ” , p. 91-92.
32 Causae e t curae  2, p. 136, lineas 17-21.
33 Newman, B a rb a ra , ob. cit., p. 111. Citando a Peter Dronke, precisa que sudor"  esta asociado 

no a la transpiracicnporel esfuerzo, sino a la destilacion deun perfum e, una cualidad celestial 
mas alia de todo lo que en la tierra es fertil oherm oso". Por otra parte, en Las ca u sa sy  los 
remedios de las ersfermedades Hildegarda trae una bella imagen, la del rocio —al que llama 
“el sudor o exha la cion del aire que ha sido calefaccionadopor las estre lias” -q u e  cae sobre la 
tierra fecundandola, de m anera tal que esta, asi penetrada por dicha hum edad, genera fruto: 
“Porque m ientras la luna se vacia dando su luz a las estrellas, y m ientras encendida por el 
sol crece nuevam ente hasta su plenitud, las estrellas envian lentamente hacia el aire la luz y  
el calor que recibieron de la luna, para caldearlo y fortalecerlo, y  el aire v ierte  desde lo alto 
y  esparce su sudor sobre la tierra para fecundarla”. (Causae e t curae  1, p. 8, lineas 25-30).

34 Causae e t curae  2, p. 59, lineas 20-21.
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no solo en cuanto al cuerpo sino tambien en su espiritu. La pureza de su sangre se 
transformo de manera tal que en lugar de pureza eyacula la espuma seminal. [...] 
Pues la sangre del hombre, hirviendo en el ardor y calor del deseo desmesurado y 
violento, produce la espuma que llamamos semen, como una olla puesta en el fuego 
forma espuma a partir del agua que hierve [...]” 35 La desmesura del deseo, violento 
en su urgencia y casi ingobernable en su necesidad es la consecuencia de la desobe- 
diencia de Adan a Dios: la desobediencia instalada ahora en su propio ser.

Hay en este texto dos expresiones contrapuestas, la pureza de la sangre y la 
espuma seminal, que requieren, al menos, una reflexion a modo de explicacion. 
En efecto, cuando hablamos de la espuma o semen, la imagen alude al hervor de la 
sangre por la desmesura del deseo, que en su exceso es contrario a la justa medida, 
esa que hace al deseo bueno y puro. Tambien la espuma remite a la fermentacion, 
tema de resonancias biblicas fundamentales en la historia del pueblo de Israel, y 
en el Cristianismo. En ocasion de la decima plaga con que afligio Dios a Egipto 
y que signified la liberacion de los hebreos y la institucion de la Pascua, leemos: 
“Durante siete dias comereis panes acimos. Ya en el primer dia no habra levadura 
en vuestras casas; quienquiera que comiere pan con levadura desde el dia primero 
hasta el septimo quedara excluido de Israel 36 Por otra parte, solo los panes 
acimos podian ofrendarse en la mesa del altar, segun las prescripciones; porque la 
fermentacion era un proceso de descomposicion, que alteraba la pureza primitiva 
de lo ferment a do,17 Tambien en el Nuevo Testamento hallamos el rechazo de la 
levadura y su proceso, con la explicita connotacion de su maldad moral: “Jesus les 
dijo: Estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. [...] 
Entonces entendieron que no les habia dicho que debian guardarse del fermento de 
los panes, sino de la ensenanza de los fariseos y de los saduceos”.33 Yen el encuentro 
de lo viejo y de lo nuevo, dice San Pablo: “;No sabeis que un poco de fermento 
corrompe toda la masa? Quitad la vieja levadura para que seais una nueva masa, para 
que seais acimos: pues Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Y asf festejemos, 
no con la vieja levadura, no con el fermento de la malicia y de la iniquidad, sino con 
los acimos de la pureza y de la verdad”.39 Entonces: no el fermento, no el hervor, no 
la desmesura, sino la pureza conquistada en el ascetismo personal, el sosiego de la 
templanza, la tranquilidad en el orden.

35 Causae e tcu ra e  2, p. 33, lineas 6-17.
36 Ex. 12, 15.
37 Lev. 2, 11-12.
38 M at 16, 6-12.
39 1 Cor. 5, 6-8.
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Y asi llegamos a la otra imputation de Le Goff y Truong, sobre el ascetismo 
del monacato y su demonizaeion del cuerpo. Thomas Merton, un monje trapense 
de nuestro siglo, nos dice que “Un monje es un hombre que lo ba dejado todo a fin 
de poseerlo todo. Es uno que ha abandonado el deseo a fin de lograr el mas alto 
cumplimiento de todo deseo. Ha remmciado a su liber tad  a fin de tornarse libre. 
Va a la guerra porque ha descubierto una clase de guerra que es paz”.40 Descri- 
biendo una paradoja viviente (jacaso San Pablo no habia hablado de la locura de 
la Cruz?), nos presenta algunas notas caracteristicas de la vida monastica: el ale- 
jamiento del mundo que distrae, la bilsqueda de la soledad para el encuentro con 
Dios, la renuncia a lo propio (posesiones materiales, alectos familiares o amicales, 
realizaciones intelectuales, poder... pero tambien renuncia al deseo mismo de todo 
ello) para dar lugar a la posesion de Dios, el abandono de la propia voluntad -n o  
pocas veces esclava del demonio y su maldad- 41 en la obediencia a la Voluntad de 
Dios, el ascetismo como una guerra contra todo lo que en el hombre inquieta al 
hombre,42 para obtener la paz. No estamos entonces ante una declaracion de la 
maldad del cuerpo sino ante una eleccion radicalizada entre el Yo y el O tro que, 
paradojicamente, no anula al Yo sino que lo plenifica en el Otro, plenitud que solo 
puede realizarse por obra del amor. Por eso San Benito busco, no tanto el duro 
ascetismo del cuerpo (permitio a sus monjes una alimentacion suficiente, abrigo, 
descanso), cuanto el aun mas duro ascetismo del alma: la renuncia de si mismo en 
pos de Cristo y a imitacion suya,43 espiritu de oracion y de penitencia, humildad, 
obediencia, pobreza, castidad, trabajo... y la vida en comunidad, que nunca ha 
sido cosa facil.44 Para todo ello considero indispensable ordenar la vida del monje

40 M erton, Thomas. Las aguas de Siloi, p. 41.
41 El pecado consiste en que la creatura se niega a la Voluntad de su Creador, en nombre de la 

ccntraria propia voluntad, que con este acto no se afirma sino que se rinde a su destructor, 
el demonio.

42 “Porque nos hi cist e para Ti, y  nuestro corazon esta inquieto hasta que se aquiete en Ti” 
(Agustin de H ipona, Confessiones I, 1, 12-13). Nos hiciste para  Ti\ implica en el hombre un 
orden d e se ry  de vida que lorefieren enteramente a Dios su Creador como su fin y perfection. 
Hasta que se aquiete en Ti'. no se trata del reposo como ccntrafigura del cansancio, sino del 
term ino feliz deun camino debusqueda, haber llegadofinalm ente al propio destino, al lugar 
propio, al verdadero "si mismo" en Otro. Como observa en otro lugar el santo, esto solo puede 
entenderlo quien ama.

43 “Porque baje del Cielo no para hacer M i voluntad, sino la Voluntad de Aquel que me envib” 
(Jinan 6, 38).

44 San Benito, en el Prologo a la Regia, lo manifiesta una vez mas: “45. Vamos, pues, a ins- 
titu ir una escuela del servicio divino, 46. y  al hacerlo, esperam os no establecer nada que 
sea aspero o penoso. 47. Pero si, por una razon de equidad, para corregir los vicios o para 
conservar la caridad, se dispone algo m as estricto, 48. no huyas enseguida aterrado del 
camino de la salvacion, porque este no se puede emprender sinopor un comienzo estrecho. 
49. M as cuando progresam os en la vida monastica y  en la fe, se dilata nuestro corazon, y
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y sus actividades, como tambien las del monasterio, hasta en sus men ores detalles: 
reglamento la liturgia de las horas canonicas (cuya celebracion ha caracterizado 
siempre a los benedictinos), el trabajo y el descanso, la oracion y la meditation, las 
comidas, la vestimenta, los diversos oficios, todo.

Casi a modo de un parentesis traigo a colacion un articulo de Jacques Rousse, 
OSB, sobre la “Actualidad de la ascesis”,1*5 en el que encontramos algunas precisiones 
acerca de la ascesis que, favoreciendo su comprension, nos la tom an mas “amigable”, 
podriamos decir. Dice Rousse:

“Asi se podria defmir la ascesis como el conjunto de ejercicios concretos que 
hacen posible una ejecucion. Sin embargo, debe mo s hacerlo notar, silos ejerci
cios de la ascesis permiten la ejecucion, es porque comprometen tambien a toda 
la persona en la conquista, el dominio y el desarrollo de sus diversas potencias. 
En efecto, mas que un esfuerzo aceptado una vez, de paso, se requiere aqui 
una suma de esfuerzos: esfuerzo corporal y espiritual, esfuerzo que podra ser 
facil, pero que, la mayoria de las veces, tendra un aspecto penoso, aun aflictivo, 
pues habra que velar sobre si mismo para privarse de ciertas cosas que a uno le 
agradaban, habra que elegir y, en consecuencia, renunciar; esfuerzo que habra 
que renovar cada dia corriendo el riesgo de la monotonia, del aburrimiento, 
esfuerzo finalmente que debera ser consciente, explicito, metodico”.

La ascesis implica, indudablemente, una clara vision de la meta a perseguir, que 
da sentido a un esfuerzo sostenido en el tiempo y graduado en pos de una progre- 
sion; involucra la decision libre del fin v de los medios; requiere perseverancia y un 
espiritu atento y vigilante, tanto para las aiirmaciones cuanto para las negaciones 
o renuncias. El buen estudiante, el atleta, el artista, pero tambien el hombre coti- 
diano en su familia, en su trabajo...: hoy por hoy, ;se puede ser un hombre de bien 
y vivir como tal, con integridad, sin ascesis? Y continua el texto de Rousse: “El que 
se somete a semejante ascesis parece adquirir una cierta libertad. Libertad respecto 
de si mismo, libertad respecto a todo lo que rodea y que ya no podra impedir que se 
alcance el fin. jPero como no ampliar aqui el Angulo de vision? Pues las necesidades 
que solicitan al hombre, lo hostigan, lo constrihen, son multiples y diversas: tabaco, 
alcohol, ocios, mass-media, pero ademas el dinero, la comida, el sexo. Liberarse de 
ellos, o, por lo menos, no ser su esclavo...”

corremos can inefable dulzura de caridad por el camino de los m andam ientos de Dios. 50. 
De este modo, no apartandonos nunca de su m agisterio, y  perseverando en su doctrina en 
el m onasterio hasta la m uerte, participemos de los sufrim ientos de Cristo por la paciencia, 
a fin dem erecer tambien acompanarlo en su reino. Amen".

45 C uadem os M onasticos. 1973, 8(24).
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Volviendo al ambito monastico: Merton subraya que el monje tenia, como su 
obligation principal, la alabanza de Dios en el coro. No la practica ascetica, ay unos, 
mortificaciones, no la lucha contra las malas pasiones, sino la alabanza, el amor 
gozoso y agradecido de la creatura hacia su Creador. Pero este amor tiene que ser 
tambien un amor verdadero, lo cual supone que no solo la oracion alaba y ama, 
sino tambien la persona y su vida realizando la Voluntad del Amado, la plenitud 
de Su creacion. Es aqui donde intervienen la ascesis, las mortificaciones, la lucha 
interior: para que el monje aprenda a amar desde la integridad de si mismo, en la 
entrega total de si. Esta afirmacion sale al paso de una vision negativa del monacato, 
como institution ordenada a combatir lo propiamente humano en el hombre, a 
disminuir la fuerza de su vida, a eliminar sus afectos, a denigrarlo y finalmente 
anularlo, y todo ello en nombre de Dios. Nada podria ser mas falso. La obligation 
primera y principal es A M A R v ALABARa Dios, kacerlo gozosamente v con los 
hermanos, con la dignidad que otorgan la integridad personal y una vida plena. 
De eso se trata, pero de verdad, sin enmascaramientos, hipocresias ni retaceos, sino 
con la humildad de la creatura. De eso se trata la vida monastica.

En un articulo sobre “La antropologia monastica en la Regia de San Benito’146 
Cecilia Falchini, luego de un prolijo analisis de las referencias encontradas en 
cuanto al cuerpo, dice:

“Aparece asi, en la RB  una vision serena, no angustiada, de la corporeidad. El 
cuerpo no es despreciado; sus exigencias no son origen de temor y ansiedad, y 
sus debilidades no son vistas como un impedimento para la vida interior (del 
«alma»), sino como ocasion de crecimiento en la caridad, y por tanto en la 
misma vida espiritual. Del mismo modo, tampoco sus posibilidades y capaci- 
dades inspiran descontianza (49,5-7ss.; 57,1; 64,19).

En la RB, entonees, no parecen encontrarse huellas de una perspectiva espi- 
ritualista, de molde platonico, en nombre de la cual el monje deberia tratar de 
liberar del cuerpo al alma, sino, mas bien, segun una inspiration intensamente 
biblica, es visible una asuncion plena y serena de la corporeidad y una voluntad 
de orientat todo el ser humano del monje, alma y cuerpo, hacia el Senor, a traves 
de la obediencia y la caridad".

No es rnenos ilustrativa al respecto la opinion del monje Guiberto de Gembloux 
sobre el monasterio hildegardiano de Rupertsberg. En una carta dirigida a Bovo, 
otro monje, destaca Guiberto la vida rica en virtudes que ha podido observar en 
el monasterio, donde “la madre abraza a sus hijas con tanto amor, y con tanta 
reverencia las hijas se someten en obediencia a su madre, que apenas es posible

46 C uadem os m onastic os. 2004, 39(148).
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discernir si en este amoroso celo la madre sobrepasa a sus hijas o estas a la mad re”.47 
Los dlas festivos no se trabaja sino que se realiza la lectura meditada (la lectio 
divina) para aprovechamiento del alma, y el estudio del canto para la alabanza de 
Dios. Los restantes dias trabajan en los distintos talleres en la copia de los libros, 
en la confection de vestimentas o en otras tareas manuales, recibiendo asi por sus 
lecturas el conocimiento y evitando por sus labores la ociosidad -esa enemiga del 
alm a- v la conversation liviana que puede desembocar en attitudes poco dignas, 
incluso bufonescas. Pero tambien le llaman la atencion algunos detalles de la cons
truction -los edifkios amplios y decorosos, la presencia de agua corriente en todos 
los talleres-, v ia sabia administration que Hildegarda Kate de los no demasiado 
abundantes recursos con que se sostiene la vida en el monasterio, con sus cincuenta 
religiosas, los servidores y los huespedes que nunca faltand3 En la segunda parte 
de la tarta, en ese esbozo de una vida de la santa, hay un pasaje que nos da, una 
vez mas, lo que es la esencia de la attitud  benedictina -e  hildegardiana- en la vida 
religiosa: la moderation.

“Sabiendo que la destruction de los vicios no es menos necesaria que la compa- 
sion hacia la naturaleza, en nada se perdonaba v vivia en continua ejercitacion 
espiritual para someter al recalcitrante asno de su cuerpo. Era mas austera para si 
que para los demas, a quienes se la veia adaptarse y ton form arse segun le parecia 
conveniente, para no actuar ni por debajo ni por encima de la justa medida, de 
modo tal que a ninguno lisonjeara con el perdon ni lo exasperara por la seve- 
ridad, sino que a todos pareciera no solo irreprochable sino tambien agradable 
e imitable por su discretion v modestia. Y asi, por la gracia que obraba en ella, 
sucedia que su direccion en la vida religiosa, aun siendo bastante estricta, a nadie 
le parecia gravosa o insoportable sino que, a semejanza de la sal que esparcida 
como tonviene sobre algunos alimentos los sazona atemperando su acritud, y 
a la manera como los mejores vinos por su sequedad natural mas alegran que 
repelen a quienes los beben, de tal manera esta prudentisima virgen se relacio- 
naba con algunos por el trato familiar o bien por la conversation, que aunque 
era energica v carente de adulation, ton sus palabras y sus estritos calmaba a 
sus oyentes no menos de lo que los estimulaba, segun fuera el caso”.47

Y finalizamos esta consideration y este capitulo con una carta de Hildegarda a 
una priora que le pide oracion como ayuda para el buen desempeno de sus deberes:

47 Carta 38, a Bovo, anos 1177-1180, p. 368. En: Guiberti Gemblacensis. Epistolae I, p. 366
79.

48 Ibid., p. 368-69.
49 Ibid., p. 375.
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“Oh hija de Dios, en tanto te sea posible trabaja entre las hijas de Dios, y que 
tu trabajo clame a Dios y Le rece; pero tambien, en la temerosa pequenez de tu 
animo suspira hacia Dios, y guarda tu juramento.

Una temprana muerte stibita no danara a quienquiera que ara el campo de 
su cuerpo con discrecion, porque la sinfoma del Espiritu Santo y la vida bien- 
aventurada lo recibiran. Pero el hombre debe cuidarse de no matar su cuerpo 
por el exceso de padecimientos: que se mantenga alejado del pecado de una 
manera racional.

Hija, recuerda que tu no puedes crear a un hombre.-13 Por eso, mansamente 
ruega a Dios que te de una vida mejor: esto es mas aceptable a Dios que el 
suplicarle con excesiva afliccion. Que Dios te haga un templo de vida”.51

Nuevamente encontramos aqui la exquisita caridad de Hildegarda en sus pala
bras de aliento para una priora a quien las responsabilidades de su cargo le pesan. 
Pero tambien hallamos el discernimiento de lo que es esencial: mas fuerza hace a 
Dios la oracion confiada que todo lo espera de El, que los esfuerzos que a modo de 
titulo para obtener lo suplicado se Le presentan. Otros elementos muy “hildegar- 
dianos” de esta carta son: la apelacion a la mansedumbre como aceptacion de la 
Voluntad de Dios, aceptacion que permite la alegria (contrapuesta a la afliccion que 
menciona en el segundo miembro de la comparacion); y el saludo final, que invoca 
sobre la priora la bendicion de la “vida”, vida que es sagrada y por tanto “vive” y se 
comunica en el templo.

La benedictina virtud de la moderacion y el respeto por el cuerpo y por la 
naturaleza humana -que es racional- son el armonioso acordeque con su “Amen” 
concluye el Magnificat del cuerpo, de Hildegarda de Bingen,52

Este Magnificat ha dedicado sus mas bellas estrofas a la jubilosa celebracion 
del cuerpo como la regia vestidura que creo el amor de Dios para si; pero tambien 
hemos escuchado ciertos bajos continuos que nos hablan de la caida original..., de 
la insidiosa serpiente..., de la tentadora manzana...

(Era tan grande la tentacion? (Cual fue, realmente, “E l duke gusto de la man
zana

50 Hildegard a re curre a menudo a esta frase, quepareceunperm anenterecordatorio  del caracter 
de creatura del hombre, frente a su Creador. De all! se sigue el reconocim lento de los lim ites 
del hombre, y la apelacion a las actitudes y conductas que son su logica consecuencia.

51 Carta 140r, a una priora, ano 1173, p. 315.
52 A zucena Adelina Fraboschi, Buenos Aires, 17 de septiembre de 2008 (Festividad de Santa 

Hildegarda). Segunda conferencia del ciclo llevado a cabo por el Centro de Estudios H il- 
degardianos (en formacicn), en la Corpora cion de Abogados Catolicos.
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Sdvias 1,2: “La creacion y la calda original" (detalle)



CAP3TUHO VSt

El dulce gusto de la manzana.
Hildegarda y la caida original

a nos hemos referido a la abadesa de Bingen como autora de una cuan- 
tiosa y variada obra: Scivias (Conore los caminos del Senor); E l libro 
de los meritos de la vida-, E l libro de las obras divinas-, Las causasy los 
remedios de las enfermedades-, La armoniosa musica de las revelacio- 

nes celestiales, son solo algunos de los tltulos; la primera y la tercera de las obras 
mencionadas estan, lo recordamos, bellisimamente ilustradas. Pero tambien cabe 
acotar una interesante produccion musical, y una copiosa correspondencia con 
multiples destinatarios... De entre los diversos temas objeto de su a tendon, en este 
capitulo nos detenemos en uno, siempre vigente, porque nos afecta: el tema de la 
caida original, del pecado de la primera pareja humana, del que Hildegarda trata 
en diversos lugares, y que ahora presentamos asi:

“Porque cuando Dios creo al hombre lo cubrio con una vestidura celestial de 
manera que brillara con gran claridad. Pero el demonio, observando a la mujer, 
conocio que habria de ser la madre de un ilustre linaje; y llevado por la misma 
malignidad por la que se habia apartado de Dios actuo como para vencerlo en 
esta su obra, atrayendo hacia si la obra de Dios, que es el hombre. Entonces la 
mujer, sintiendo en el gusto de la manzana que ella era diferente de como Dios 
la habia hecho, dio la manzana a su rnarido, y asi ambos perdieron su ropaje 
celestial”.'

Tres puntos, entre otros varios, se ofrecen a nuestra consideracion en este pasaje 
del Libro de las obras divinas-. 1) la luminosa vestidura celestial con que Dios cubrio 
a la primera pareja humana, y que esta perdio luego de la transgresion original; 2) 
la obra del maligno demonio, dirigida principalmente contra la mujer; y 3) el dulce 
gusto de la manzana, que disgusto a Dios.

L a  l u m i n o s a  v e s t i d u r a  c e l e s t i a l : es un lugar comun, a partir del relato 
biblico, suponer la creacion del hombre en la desnudez de su cuerpo, vivida con la

1 Liber divinonitn openan  1, 1, 14, p. 56-57. Este texto y  los dos siguientes, aunqueya han
sidovistos en el trabajo inmedia t  a mente anterior ("~EA M agnificat del cuerpo.. ” , p. 117-18), 
sen insoslayables en este capitulo.
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inocencia original que resulto perdida despues del pecado, cuando el hombre des- 
cubre que estaba desnudo y se oculta de Dios, Sin embargo, no es esa la perspectiva 
desde la que Hildegarda aborda el tema, como vemos a partir del texto de Scivias 
3, 1, 16, que leemos a continuacion:

“Pero viste que aquel gran esplendor que les habia sido arrebatado a los angeles 
rebeldes cuando se extinguieron retornaba inmediatamente al Ser Quien se 
sentaba en el trono: es decir que el diafano y gran fulgor que el diablo perdio a 
causa de su soberbia y su contumacia cuando el germen de la muerte penetro 
en el y en todos sus secuaces -porque Lucifer tenia una luz mas pura que la 
de los otros angeles- volvio a Dios Padre, guardado en Su misterio; porque 
la gloria de Su esplendor no debia quedar vacia, sino que Dios la conservo 
para otra creatura luminosa. Pues Dios creo desnudo y sin la cobertura de la 
carne a quien ahora es el diablo, y a todo compahero suyo, pero los revistio con 
luminoso esplendor, esplendor que guard o para el lodo con que luego formo al 
hombre, vistiendolo con la humildisima naturaleza terrenal para que no fuera 
a exaltarse asemejandose a Dios. Porque aquel a quien habia creado luminoso 
y con inmenso fulgor, sin una cobertura tan fragil y tan misera vestidura como 
la del hombre, no pudo perseverar por la soberbia de su pretension. Porque no 
hay sino un unico Dios, sin principio y sin fin, eternamente; y por eso el mas 
perverso de los crimenes es aquel por el que alguien se hace igual a Dios. Pero 
Yo, Dios celestial, conserve la noble luz que se separo del diablo por su maldad 
ocultandola cuidadosamente junto a Mi, y la di al lodo de la tierra que forme 
a Mi imagen y semejanza, como un hombre hace cuando muere su hijo cuya 
herencia no puede pasar a sus descendientes porque no tiene hijos; el padre 
toma la herencia y en su espiritu la dispone para otro hijo suyo aun no nacido, 
para darsela cuando hubiere nacido”.2

Es decir que, si bien el cuerpo del hombre era de un material tan basto como 
el barro -para no dar lugar a la tentacion de la mas necia soberbia: la de querer ser 
como Dios-, irradiaba sin embargo la fulgurante luz recibida por gracia divina, 
a modo de celestial ropaje. Sabian del barro, pero no lo veian: estaban vestidos. 
En Las causas y los remedies de las enfermedades vemos un texto interesante a la 
hora de puntualizar la importancia de ese luminoso vestido -bianco de las iras del 
demonio-, y tambien de su perdida:

“Antes que Adan y Eva hubieran transgredido el precepto divino, refulgian 
esplendorosos como el sol, esplendor que era para ellos como una vestidura. 
Luego de la transgresion del precepto divino no brillaron mas como lo habian 
hecho antes, sino que vinieron a seroscurosy permanecieron en dicha oscuridad.

2 Scivias  3, 1, 16, p. 344-45.
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Por eso, como vieran que no refulgian como antes lo habian hecho, conocieron 
que estaban desnudosy se cubrieron con las hojas de un arbol, como esta escrito 

3, 7] "3 '

Casi a modo de digresion, recurso muy comun en la retorica monastica, nos 
apartamos por un momento del hilo de nuestra exposition, mas no lo hacemos 
arbitrariamente, Porque, en la continuidad de los tiempos, en todo tiempo y en el 
nuestro tambien, adquiere vigencia un texto del Libro de las obras divinas sobre 
lo que debe ser el obrar natural del hombre, de acuerdo al nucleo mas entranable 
de su ser:

“El alma es enviada por Dios al cuerpo del hombre para que por ella sea vivifi- 
cado; y porque sabe que ha venido de su Creador, por eso tambien el hombre, 
tanto si se encuentra en alguna secta como si esta en la recta fe, invoca el nombre 
de Dios, porque esta actitud le es connatural, de acuerdo a las fuerzas buenas 
de su alma. Por lo cual invocando el nombre de Dios el hombre asciende hacia 
lo alto, y gracias a la verdadera ley discierne la forma de vida con la que ha de 
venerar a Aquel a Quien invoca”,4

Es notable en este texto la preocupacion de Hildegarda por subrayar que la 
conciencia de su creatureidad, y por ende la necesaria relation con Dios, es innata 
a todo hombre, y natural: no depende de su religion. Pero de la rectitud con que 
reconozca esta realidad dependent el conocimiento que el hombre obtenga de la 
ley -divina ley natural- que ha de regir su conducta, para asi ofrecer a su Creador 
el tributo de su alabanza, que no es otro que la realization plena del ser recibido, el 
Fiat del hombre al Fiat de Dios. Desde esta afirmacion adquiere todo su sentido 
la referencia a Adan y su transgresion del precepto divino: es la transgresion de la 
ley natural misma, el pecado original, y original no solo porque afecta al genera 
humano en el primer hombre -su  origen- sino porque se refiere al origen mismo 
del hombre. Por eso Adan se esconde de Dios, porque su desobediencia al mandato 
divino fue la desobediencia a la ley que regia su naturaleza de creatura: la voluntad 
de su Creador. Adan se oculta porque se ha desnaturalizado, ha quedado despojado 
de lalum inosaplenitudde su naturaleza, se descubre “desnudo” ante su Senor. Ha 
perdido la luminosa vestidura celestial.

Pero volvamos a nuestro texto inicial, para abordar ahora el segundo tema 
senalado: l a  m a l i g n i d a d  d e l  d e m o n i o  y  s u  o b r a . El demonio es, aunque 
en la sombra -y  dicho esto con toda propiedad-, verdadero coprotagonista de este 
drama que transcurre en el inicio de los tiempos: “Pues Lucifer habia sido creado

3 Causae e t curae 2, p. 46, lineas 25-33.
4 Liber divm oram openim  1,4, 18, p. 150.
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como un espejo, con todo su esplendor; mas el quiso ser la luz, y no la sonibra de la 
luz,5 pero el celo y la ira de Dios, extendiendose como una nube de oscuro fuego, 
lo abatio con todos los suyos, y asi quienes habian sido creados fulgurantes se 
transformaron en seres quemados por el fuego, y en lugar de ser luz clara y serena 
vinieron a ser negrura”,6 nos recuerda Hildegarda. La soberbia del demonio se 
potencia con la envidia que despierta en el la luminosidad de la creatura hecha de 
barro, y se transforma en odio contra la primera mujer a causa de su maternidad 
presentida {observando a la mujer, conocio que habria de ser la madrc de un ilustre 
linaje). Asi lo vemos en el muy personal comentario de Hildegarda al capitulo 12 
del ̂ ipocalipsis, comentario en el que -contrariando la interpretacion tradicional 
y universal- identifica a la mujer vestida de sol con Eva (y no con Maria), aunque 
tambien podria referirse a toda mujer, a “la mujer”

“Pero como hubiese visto a la mujer vestida, en el envidioso saber por el que 
conocio que habia sido arrojado del cielo el demonio, preguntandose en su inte
rior por que Dios le habia dado a ella un vestido, se petcibio a si mismo

Esto debe interpretarse asi. La antigua serpiente, viendo que habia perdido 
aquel lugar en el que queria poner su trono -porque habia sido arrojada al 
infierno-, exacerbo su ira contra la mujer porque conocio que ella era la raiz 
de todo el genera humano al que daria a luz. Y experimental!do hacia ella un 
grandisimo odio se dijo quejamas cesariade perseguirla hasta tanto no la hubiese 
ahogado en el mar, porque al principio el habia logtado enganarla”,

Porque conocio que ella era la raiz de todo elgenero humano al que daria a luz-. 
Eva estaba destinada a engendrar al genero humano que, en estado de inocencia, 
poblaria el Paraiso celestial reemplazando a los angeles caidos. Pero ademas, en esa 
descendencia suya y por el eterno designio divino se encontraba el Hijo de Dios, el 
Verbo encarnado en Maria, Quien recapitularia en Su humanidad a toda creatura, 
para hacerla participe de Su divinidad. La centralidad de la encarnacion del Verbo 
Divino aporta una verdadera clave para la comprension del pensamiento de Hilde
garda. Por eso -y  siempre en relacion con el tema del vestido-cuerpo, objeto de la 
reaccion del dem onio- leemos en Las causasy los remedies delas enfermedades:

“Dios, Quien es la vida sin inicio antes de la eviternidad, en un tiempo deter- 
minado attajo a Si Su vestido, que estaba eternamente oculto en El. Y de este 
modo Dios y el hombre son uno, como el alma y el cuerpo, porque Dios hizo 
al hombre a Su imagen y semejanza”.15

5 Libei'vite m evitontm  6, 14, p. 270.
6 Scivias  1, 2, 2, p. 15.
7 Liber dzvinorum opevum  2, 1, 16, p. 283-84.
8 Causae e tcu ra e  2, p. 65, lineas 14-18.
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El cuerpo es el vestido del alma pero, como acabamos de ver,9 el hombre todo 
es tambien el, precisamente, el vestido de Dios, el ropaje que el Verbo divino asu- 
mio en el momento de Su encarnacion, Por eso, cuando decimos que Dios hizo 
al hombre a Su imagen y semejanza, no queremos significar con ello que en Dios 
hubiera corporeidad, sino porque habia de atraerla hacia Si en ese acto de amor 
por el que Dios y el hombre serian uno: “Y Dios hizo al hombre a Su imagen y 
semejanza, porque tambien quiso que la forma del hombre fuera el vestido de la 
santa divinidad; y por eso signified en el hombre a todas las creaturas, de la misma 
manera que toda creatura provino de Su Verbo”,10

Laluminosavestiduracelestial...,lamalignidaddeldemonioylaobradesuodio 
hacia la mujer...; y asi llegamos, casi como a una consecuencia, a Eva y la famosa 
manzana: al d u l c e  g u s t o  d e  l a  m a n z a n a .

El relato biblico, ya lo conocemos. Pero no el trabajo que la abadesa de Bingen 
hace sobre el mismo. Comienza diciendonos que al gustar la manzana, Eva sintio 
que ella era diferente de como Dios la babia hecho. <Que es lo que cambio en ella el 
gusto de la manzana? Cambio la perspectiva de su mirada, cambio la direccion de 
su deseo: se vio asi misma, se afirmoasi misma “frente” a Dios. Con la manzana, la 
serpiente le habia prometido la sabiduria de Dios; lo que le dio, fue el conocimiento 
de si misma, separada de su Dios: creatura en la soledad de si misma, desligada de 
su Creador. Una investigadora chilena, Maria Jose Ortuzar -autora de interesantes 
articulos “hildegardianos”- , en uno de ellos justamente titulado: “Degustupomi: 
Hildegard y la condicion humana”, enfoca el tema del gusto de la manzana con 
una mirada quiza mas tradicional, coincidiendo en ello con Barbara Newman en 
Sister o f  Wisdom; St. Hildegard’s Theology o f the Feminine. Esta interpretacion 
identifica dicho gusto con el sabor de la carne (gustus carnis) o lujuria, que seria el 
veneno vertido por la serpiente sobre el fruto: la dulzura del pecado. Avalaria esta 
afirmacion un parrafo de una carta de Hildegarda:

“La serpiente vino y respiro sobre k  mujer con su elocuencia, y ella k  acepto 
y se incline hacia la serpiente. Y le dio k  cosa (hoc) que habia probado de k  
serpiente a su marido, y esto permanecio en el hombre, porque es el hombre el 
que lleva todos los actos a su culminacion”.

Pero nuestra version del texto, y nuestra interpretacion, abren otra perspec
tiva:

9 V ease"E l Magnificat del cuerpo.. ”, p. 117.
10 Liberdivinorum  openim  1,4, 14, p. 145.
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“Pero viniendo la serpiente, exhalo su aliento hacia la mujer a traves de su 
palabra; ella la recibio y se inclino hacia la serpiente. Y asi como habia gustado 
la palabra recibida de la serpiente, asi la dio a su marido; y la palabra permane- 
do en el varon, porque el varon realiza plena y acabadamente todas las obras. 
Pero Dios no le habia mandado que hiciera esto, sino la serpiente que con sus 
palabras suaves y mentirosas engano a la mujer. De este modo se recibio de 
la serpiente el gusto de la carne, y por esto es voluble, liviano y falaz, como el 
consejo de la serpiente”.11

Ortuzar traduce el neutro “hoc” por “la cosa” -le  dio la cosa que habia probado 
de la serpiente a su marido-, tal vez refiriendose a la manzana; nosotros preferimos 
mantener la referenda a “la palabra”, entendiendo que se trata de aquel “Sereis 
como dioses”, interpretacion que da mas sentido a ese “permanecio” en el varon 
(;que sentido tendrta la permanencia de la manzana en el varon -estopermanecio 
en el bombre-t), y tambien a la afirmacion de que es el varon quien culmina la 
realizadon de toda obra, por su capacidad rectora y su fortaleza. Porque no es la 
manzana -la  lujuria- la causa o el sentido del obrar humano, pero si lo es la palabra 
interior, como expresiva de una identidad esencial -sereis como dioses- que lleva a 
obrar en consecuencia: si el hombre se sabe hombre actuara como tal; si se cree un 
dios, asi procurara obrar. En cuanto gusto de la carne, recordemos que “carne” no 
significa solo lo corporeo, sino mas bien la consideracion exclusiva del “si mismo” 
en el mundo, con exclusion de toda otra persona estimada como tal, ya que queda 
convertida, por tanto, en objeto de uso. Toda otra persona; Dios, y el projimo... Por 
eso enumera San Pablo las que llama “obras de la carne”, y entre ellas encontramos 
algunas que, en el sentir cotidiano, hubieramos tenido como del espiritu; “Pero 
las obras de la carne son manifiestas: fornicacion, impureza, obscenidad, lujuria, 
idolatria, hechiceria, enemistades, enfrentamientos, rivalidades, ira, rinas, discordia, 
divisiones, envidia, homicidios, ebriedad, orgias y otras similares a estas. [...] Fruto 
del Espiritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la 
longanimidad, la mansedumbre, la fidelidad, la modestia, la templanza, la castidad” 
{Gal. 5, 19-23). Finalmenre, y en la Carta a los Efesios, da forma mas explicira v 
profunda a lo dicho anteriormente, con una importante variacidn en la exposi- 
cion: “Porque para nosotros la lucha no es contra la carne y la sangre sino contra 
los principes y las potestades, contra quienes gobiernan este mundo de tinieblas, 
contra los espiritus de la rnaldad en los cielos” {Ef. 6,12), Queda con esto, creemos, 
un poco mas perfilado el sentido de los terminos.

11 Carta 110r-a. una abadesa- ano ant. de 1175, p. 273.
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O tro texto citan Newman y Orttizar a favor de la tesis de la lujuria como “raiz 
y comienzo de todo pecado”, y esta vez pertenece a san Ambrosio de M ilan ,12 
quien refiriendose al demonio dice que es “quien vomito sobre este mundo cierta 
ponzonosa sabiduria, para que los hombres pensaran que son verdaderas las cosas 
que son falsas, y para que su afectividad fuera seducida por una apariencia”.13 Pero 
reparemos en que precisamente la primera consecuencia enunciada del veneno de 
la serpiente {cierta ponzonosa sabiduria) pertenece al orden del conocimiento; y 
la segunda {la seduction de las apariencias), que parece seguirse de la primera, no 
esta necesaria y unicamente referida a la lujuria, y mucho me nos como la unica y 
obligada raiz de pecado.

No nos parece, entonees, que estemos ante una interpretacion adecuada en 
cuanto al gusto de la manzana. Tratemos pues de profundizar un poco mas en 
este tema, y lo haremos a partir de un parrafo de una carta dirigida por esa misma 
epoca (ano 1153) a Conrado, abad de Kaisheim. La abadesa relaciona la obediencia 
al mandato divino con el deleitoso, placentero Paraiso original, y lo contrapone 
al gusto de la desobediencia, que se prueba en la garganta de la serpiente, en la 
engahosa y mortal seduccion de la boca del diablo;

“Porque la mano del Supremo Artifice te formo y te puso en un jardin de 
delicias; pero su espiritu ardiente engaiio al hombre en la falaz opcion por la 
propia voluntad, gracias a la soberbia del consejo del malvado enganador, por 
lo que fue expulsado a causa del gusto de la desobediencia. [...] Asi el hombre 
probo el gusto de la garganta de la serpiente, cuando ardio en sus ponzoiiosas 
venas, por lo que luego cometio tornicacibn en el deseo de la serpiente, que es 
la llama abrasadora que surge de la boca del diablo. La desobediencia produjo 
este alimento”.14

E l gusto dc la garganta de la serpiente-. se reitera aqui la apelacion al sentido 
del gusto en la referencia a las palabras del demonio, portadoras de la tentacion 
a traves del fruto olrecido para saborear: el fruto de la sabiduria. Una vez mas el

12 San A mbrosio de M ilan (333-397), Padre y  Doctor de la Iglesia, obispo de M ilan, hombre 
de gran cultura grecolatina, gran predicador, tuvo influencia decisiva en la conversion de 
San Agustin. Durante su obispado defendio con valentia, sabiduria y prudencia la doctrina 
y  los derechos de la Iglesia ante herejes (los arrianos) y  ante elEstado, debio enfrentar a la 
emperatriz Justina y  al poder imperial, defensores de los arrianos, tnunfando sobre ellos 
gracias a su san tidady  a su tenacidad. Escribio tratados teologicos y morales, comentarios 
a la Sagrada Escritura  (el mas importante es su Comentario sobre San Lucas'), ora clones e 
himnos.

13 A mbrosio de M ilan. De paradiso, PL 14, 0302A.
14 Carta 1 4 4 r-a l abad C onrado-, aiio 1153, p. 320-21.
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contrasts entre la Palabra de Dios, verdadera, creadora y ordenadora, y la palabra 
del demonio, mentirosa, destructora y generadora del caos.

Otra fortisima expresionifornicar en el deseo de la serpiente, es aquella con que 
Hildegarda se refiere al abandono del amor divino ante la solicitacion diabolica: 
queda asi planteada la esencia misma de todo pecado como un conflicto de amor, 
como el duelo entre dos amores, legitimo uno solo de ellos, y no el otro. Porque 
Adan y Eva conocieron la otra posibilidad de su libertad, la posibilidad de pecar, 
en el acto mismo de la prohibition divina: “Puedes comer de cualquier arbol del 
jardin; pero no comas del arbol de la ciencia del bien y del mal, porque el dia que 
comieres de elmoriras” {Gen. 2, 16-17). La ciencia del bien y del mal a que se refiere 
es, finalmente, la ciencia de la realidad humana, de la creatura que se sabe tal ante su 
Creador, es la ciencia del verdadero y mas profundo sentido de la vida del hombre. 
Paradojicamente el hombre debia adquirir dicha sabiduria absteniendose del fruto 
del arbol, por su libre y radical decision de “querer aquello que sostenia toda su 
situation: la obediencia de la creatura respecto al Creador, y con ello la verdad del 
ser”.15 Debia querer la Voluntad divina, el senorio de Dios; pero tambien conocio 
entonces que podia no hacerlo. Lo tenia todo; sin embargo, el hombre solo tuvo una 
mirada, y es la que dirigio hacia lo unico que le habia sido prohibido; solo tuvo 
una voluntad, la suva. No vio todo lo que le habia sido dado, y de lo que Dios mismo 
habia dicho que era bueno, cuando lo cred; yen lugar de aceptar un orden jerarquico 
dado, que lo proclamaba verdadera imagen y semejanza de Dios y en amistad con 
El, prefirio la mentirosa ilusion de una igualdad en rivalidad con el Todopoderoso, 
segun las palabras de la serpiente: "‘De ninguna manera morireis. Pues Dios sabe 
que el dia en que comais de el [el arbol que estaen el medio del Paraiso] se abriran 
vuestros ojos y sereis como dioses, conocedores del bien y del mal” {Gen. 3, 1-5). Es 
entonces que “la mujer vio que el arbol era bueno para comer, hermoso a la vista y 
de aspecto delicioso. Tonio de su fruto y comio y lo dio a su marido, quien tambien 
comio” {Gen. 3, 6). El dulce gusto de la manzana, la dulzura del pecado.

Pero la misteriosa fidelidad de Dios no podia dejar que el hombre perdiera su 
vida saboreando el fruto de muerte, el dulce gusto de la manzana. Y es a Maria Jose 
Ortuzar a quien agradecemos otra consideracion suya, una comparacion esta vez, 
que nos ha parecido muy interesante, y es la que relaciona por modo de antitesis la 
manzana ofrecida por el demonio como fruto para la perdicion, con la Eucaristia 
en la que Cristo se brinda como alimento para la salvacion. Por donde el hombre 
puede, ahora si, saborear “el dulce gusto de la carne’. Corpus Christi... En efecto, en 
Scivias dice la abadesa de Bingen:

15 Guaedini, R omano. M editaciones teologicas, p. 62.
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“Y habiendo padecido en el 
madero de la cruz por vuestra 
salvacion, se entrego a vosotros 
para que tambien vosotros con 
sincero afecto recibais, sin mez- 
cla de amargura alguna, esteO O '
pan dulce v puro, consagrado en 
el altar como Su cuerpo por la 
divina invocation; y asi, al libra- 
ros por este Cuerpo del hambre 
del hombre interior, podais lle- 
gar al banquete de la felicidad 
e tern a”.16

Es en el momento de la muerte de 
Cristo en la cruz que el dulce gusto de 
la manzana cede ante el Pan Celestial 
nacido de la Virgen por obra del Espi
ritu Santo. El Pan Celestial nacido en 
Belen, la ciudad del pan, termina de 
bornearse en la consumacion de Su 
Amor haciendose Pan Eucaristico en 
Jerusalem la ciudad santa.

Jerusalem la ciudad santa, pero asi- 
mismo la ciudad que mata a los profe- 
tas... All! tambien Jesus es el Cordero 
de Dios imnolado, prefigurado en aquel 
cordero pascual que los hebreos comie- 
ron en Egipto: un cordero sin mancha, que con su muerte preservarla a los judios 
de la muerte y los liberaria de la esclavitud, y al que en la posterior prescription de 
la observancia pascual celebratoria no debia quebrarsele ningun hueso [Ex. 12). El 
Jueves Santo Jesus comio con sus discipulos el cordero ritual, y al consagrar el pan 
y el vino -S u  carne y Su sangre- anticipo al pascual Cordero de Dios del Nuevo 
Testamento, kecho Eucaristia.17

16 Sctvias 2, 6, 27, p 256. En cuanto al tema eucaristico, agradecemos la excelente exposition 
de Guillerm ina Agiiero de De Brito, “Hildegarda de Bingen: su vision sobre la Eucaristia 
(Sctvias 2, p. 321-52. En: E raboschi, Azucena Adelina (comp). Desde e lf id g o rd e  la 
Lie: Viviente...

17 Charbonneau-Lassay, Lou is . El Bestiario de Cristo..., vol. I, p. 163.
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El Pan celestial, el Cordero Pascual, el Cuerpo de Cristo... Y continua Hilde- 
garda diciendonos, en su vision sobre la Eucaristia:

“Cuando la oblacion de pan y vino ha sido ofrecida sobre el altar dedicado 
a Mi Nombre en memoria de Mi Hijo, Yo el Todopoderoso, iluminandola 
milagrosamente con Mi poder y con Mi gloria, la transformo en el cuerpo y la 
sangre de Mi Unigenito. ;C 6mo? Por el mismo milagro por el cual Mi Hijo 
recibio un cuerpo de la Virgen, por ese mismo milagro tambien esta ofrenda 
se convierte en Su cuerpo y Su sangre en la consagracidn”.13

Una carta de la abadesa se explava sobre este misterio, reuniendo de algun modo 
todos los elementos que venimos trabajando:

“Y el angel a nuncio la vestidura de la santa Encarnacion a lacandorosa sencillez 
de la Virgen [Luc. 1), en quien hallo el tundamento de la humildad como Dios 
lo habia puesto; porque se llamo a si misma la esclava del Senor cuando el angel 
le dijo: E l Espiritu Santo vendra sobre ti, y  el poder del Altisimo te cubrirA con Su 
sombra (ibid.). Pues el Espiritu Santo, que supera todo humano conocim iento, 
la visito infundiendose en ella de una manera diferente, que jamas conocio 
mujer alguna al engendrar. Y el poder del Altisimo la cubrio con Su sombra, 
porque con Su calor la atrajo y tranquilizo de tal manera, que en Su dulcisima 
sombra ahuyento de ella por entero todo ardor de pecado, como el hombre por 
el calor del sol estival busca la sombra. Y asi el mismo poder del Altisimo, que 
se hizo carne en el vientre de la Virgen, a las palabras del sacerdote convierte la 
ofrenda de pan y vino que esta sobre el altar en el sacramento de la carne y de 
la sangre, calentandolo y animandolo con Su poder”.15

Dejado el agridulce gusto de la manzana -porque la demoniaca soberbia cede 
ante la humildad de M aria- ya puede el hombre, recuperado en el Verbo encar- 
nado el resplandor de su vestidura celestial, saborear el pan de vida y la bebida de 
salvacion, el duleegusto de la carne, el Corpus Christ!.10

Tanto en este trabajo cuanto en el anterior hemos podido constatar una mirada 
“diferente” de la abadesa de Bingen sobre la mujer, que no solo la desdemoniza sino 
que, ademas, redimensiona su participacion -y  el modo de la misma- en la caida 
original. Culminamos esta parte de nuestro volumen con una afirmacion que, desde

18 Scivias  2, 6, 36, p. 264.
19 Carta 43, PL 197, 0212D-0213B.
20 A zu ce n a  A d e lin a  F ra b c sc h i, Buenos A ires, 22 de abnl de2009. Ccnferencia deapertura del 

ciclo "L os caminos del simbolo”, o rganizadopor el I n s t i tu to  d e  T e o ld g ia  y  A r t e  S a g ra d o  
" San I re n e d ” .
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ese ;lej,mo? siglo XII, nos recuerda una verdad esencial: “Dios cred unaforma para 
clamor del hombre. Y  asi la mujer es el amor del bomb re
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C A PIT U LO  V35E

"Y Dios creo una forma para el amor del 
hombre, y asi la mujer es el amor del 
hombre"

1 titulo de este caplmlo nos sugiere de manera inmediata una reflexion 
sobre la mujer, en el contexto del amor entre varon v mujer, el amor 
conyugal. Y, en verdad, precisamente de eso se trata. La frase pertenece 
a un magnifico texto de una de las obras de la abadesa de Bingen, obra 

de caracter medico: Las causasy los remedies de las enfermedades, escrita entre 1150 
y 1160, que comienza con el relato de la creacion del mundo (el macrocosmos) y 
del hombre (el microcosmos), para luego abordar las enfermedades y los remedios 
que brindan conjuntamente la naturaleza y el saber humano. El texto que ahora 
nos ocupa dice:

“Cuando Dios creo a Adan, este sentia un gran amoren suenos [...]. Y Dios creo 
una farm a para el amor del hombre, y asi la mujer es el amor del hombre. Y en 
cuanto hubo sido creada la mujer, Dios dio al hombre el poder de crear, para 
que su amor -que es la mujer- engendrase hijos. Cuando Adan contemplo a 
Eva, todo el se lleno de sabiduria, porque contemplaba a la madre a traves de la 
cual engendraria a sus hijos. Pero cuando Eva contemplo a Adan, lo contemplo 
casi como si mirara hacia el cielo, y como el alma que tiende hacia lo alto y desea 
los bienes celestiales, porque tenia sus esperanzas puestas en el. Y por eso hay 
y debe haber un solo amor entre hombre y mujer [...j”.1

En armonia con este pasaje y a modo de fundamento, trabajaremos tambien 
algunos aspectos de la segunda vision de la primera parte de Scivias, la primera gran 
obra de la abadesa de Bingen, inmediatamente anterior en el tiempo (1141-1151) 
y primorosamente ilustrada. Esta segunda vision: “Creacion y caida del hombre”, 
se presenta asi:

“Luego vi como una inmensa multitud de antorchas vivientes dotadas de granO D
claridad las cuales, al recibir un fulgor igneo, adquirieron un serenisimo res- 
plandor. Y he aqui que aparecio un lago muy ancho y profundo, con una boca 
como la boca de un foso que emitia un humo igneo hediondo, desde el cual

1 Caiisae et curae 2, p. 136,lineas 15-27. V ease“Tengswich ataca, Hildegarda se deliende.. 
p. 9 1 -9 1
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tambien una horrible tiniebla, alargandose como una vena, toco una imagen 
que consideraba enganosa. Y en una region clara soplo sobre la luminosa nube 
que habia salido de una bella forma humana, y que contenia en si muchas, 
muchisimas estrellas; vasi la arrojo de esa region v tambien a la forma humana. 
Despues de esto, un resplandor intenso envolvio la region, v todos los elementos 
del mundo, que primero habian estado en una gran quietud, presas de la mas 
grande inquietud mostraron horribles terrores’’.2

Nos detendremos inicialmente en esa hermosa imagen: la luminosa nube que 
habia salido de una bella forma humana contenia en si muchas, muchisimas estrellas, 
y lo haremos porque la luminosa nube (candidam nubem) es Eva, surgida del cos- 
tado de Adan. En la pintura la nube es de color verde claro, color que nos trae a la 
memoria el hildegardiano coneepto de viriditas (lozania, fecundidad, vitalidad); y 
se asemeja tambien a una hoja: la nube sugiere cielo, el lugar de la bienaventuranza, 
la patria del hombre; la hoja habia de tierra fecunda, de fertilidad. Eva...

En el Diccionario de simbolos de Juan Cirlot la nube connota, por una parte, 
una forma imprecisa y cambiante “que esconde la identidad perenne de la verdad 
superior”,3 y por otra, la humedad que la relaciona con la lluvia fecundante, con 
la fertilidad. No nos parece necesario aiiadir una palabra sobre el segundo sig- 
nificado, pero si quisieramos decir algo sobre el primero, v ya concretamente en 
tanto figuracion de la mujer. La forma imprecisa y cambiante, que podria parecer 
una presentacion negativa bajo las notas de indefinicion y mutabilidad,4 se torna 
positiva cuando alude a la mujer como portadora del misterio, y podemos ahadir, 
del misterio de la vida, el misterio de Dios.

Chevalier y Gheerbrant,5 por su parte, traen una cita de L. Cl. de Saint M artin 
(Tableau natu rel des rapports qui existent entre Die it, I ’hommeetl ’Uni vers): “ La nub e 
envuelve los rayos de luz que surcan a veces las tinieblas humanas, porque nuestros 
sentidos no podrian soportar su fulgor”, que resuena como un eco de lo que escribiera 
Hildegarda al monje Guiberto de Gembloux, en la carta conocida como E l modo de 
su vision-. “Pues la Luz que veo no esta localizada, pero es mucho mas brillante que 
una nube que lleva en si al sol, [...]. Pero en ningun momento mi alma carece de la Luz 
mencionada, a la que llamo sombra de la Luz Viviente, y la veo como si contemplara 
el firmamento sin estrellas en una nube luminosa; y en ella veo aquellas cosas de las 
que hablo con frecuencia y las que respondo a quienes me interrogan, desde elfulgor

2 Scivias  1, 2, p. 13.
3 C irlo t, Juan E duardo. Diccionario de simbolos v. Nubes, p. 333.
4 Recordemos, para no abundar, expresiones tales como la aristotelica de"m acho frustrada", 

o la verdiana “La donna e mobile qual piuma al vento".
5 C h evalier y  G heerbrant. Diccionario de los simbolos. v. N ube, nub arron  p. 756.
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de la L u z I'lviente’’.6 En cuanto al segundo de los simbolismos indicado por Cirlot, 
tambien se encuentra presente en Chevaliery Gheerbrant, puesto que la nube “remite 
a todas las hientes de fee undid ad: lluvia material, revelaciones profeticas, teofania” 7 
Precisamente sobre el caracter teofanico de la nube tenemos el aporte de Barbara 
Newman, quien abide a la columna de nube que precedia a los israelitas durante 
el dia para mostrarles el camino en el desierto;8 la nube en la que el esplendor y la 
gloria de Dios Henan el atrio v la casa de Israel;5 la nube luminosa que cubrio a Jesus, 
Moises y Ellas durante la transfiguracion del Senor, y de la que salio la voz del Padre 
proclamando a Su Hijo;10 la nube que oculta al Senor ascendiendo ante la mirada de 
sus discipulos,11 por mencionar algunas. Pero hay una nube a la que Newman con- 
sidera “la nube de teofania por excelencia” la que cubrio con su sombra a la Virgen 
Maria en la Anunciacion,12 subravando en dicha accion de “cubrir con su sombra” 
dos connotaciones. Porque por una parte, dicha sombra es sinonimo de frescor, 
descanso, amparo y refugio contra la luz excesiva y el calor quemante del sol; podria 
significarse aqui la misericordiosisima suavidad del Amor divino, que atempera Su 
poderosa presencia para encontrar cabida en Su criatura; y tambien podriamos estar 
ante una referencia al ardor violento y penetrante del varon, del que fue preservada 
la fecundidad de Maria, Seria esta una connotacion positiva de la sombra, Pero por 
otra parte, la sombra tambien implica la carencia de luz y por consiguiente de vision, 
la ignorancia, el error; asimismo en la literatura, la muerte dice relacion al reino de 
las sombras, a la noche, a la oscuridad eterna. Entonees, dice Newman, “si la nube 
luminosa significa a Eva, ensombrecerla es una metafora natural de su caida, que la 
transforma en un prototipo negativo o una diabolica parodia de la conception de la 
Virgen. [,,.] Como Maria seria un dia cubierta por la sombra del luminoso poder de 
Dios, la satanica oscuridad cubre ahora a Eva de manera equivalente y opuesta” B 

Otras interesantes conclusiones trae Newman a proposito de la nube-Eva. En 
efecto, recuerda que la nube consta de agua y de eter, y que el eter ocupa el lugar 
intermedio entre el fuego y el agua. Precisamente del eter dice Hildegarda que “con 
su pureza y suavidad mitiga y calma lo que esta por encima [el fuego] y tambien 
regula lo que le esta por debajo [las aguas] para que no produzca desgracias”;14 a

6 Carta 103r -P rim era carta de Hildegarda de Bingen a Guiberto de Gembloux—, ano 1175, p. 
261-62.

7 Chevalier v Gheerbrant, loc. cit.

8 Ex. 13, 21.
9 Ez. 10, 3-4.
10 Mat. 17, 5.
11 Hech. 1, 9.
12 Luc. 1, 35.
13 N ewman, Barbara. Sister o f  Wisdom; St. Hildegard's Theology o fth e  Fem inine, p. 106-107.
14 Liberdivinorum  openim  1, 4, 5, p. 139.
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partir de alii se refiere a la naturaleza “eterea” de Eva,15 contrapuesta a la “terrenal” 
de Adan, y en ambas naturalezas considera no solo sus caracteristicas h  sic as sino 
tambien las psiquicas. La imagen misma refuerza esta conceptualization, puesto que 
mientras Adan aparece representado y nombrado como una “bella forma humana” 
solida y consistente, Eva esta simbolizada por una nube, llena de estrellas y, ademas, 
del color que no se encuentra en ninguna nube: verde, Por otra parte, en el relato 
que de la creacion del hombre hace Hildegarda, leemos: “Dios creo al hombre 
dando al varon mayor fortaleza16 y una mas debil resistencia a la mujer y ya
con referenda a las tareas propias de cada uno dice la abadesa:

“Por lo que la mujer es debil y mira hacia el varon para que el cuide de ella, como 
la luna recibe su fuerza del sol; y por eso tambien debe estar sujeta al varon y 
dispuesta siempre a servirlo. Pues ella misma viste al hombre con la obra de su 
saber, porque ha sido formada de carne y de sangre, lo que no sucede con el 
varon quien primero fue hecho de barro: por lo cual tambien el en su desnudez 
miro hacia la mujer para que ella lo vistierai13

Adan, el varon, hecho de tierra, vigoroso y resistente, es apto para trabajar la 
tierra v proveer al sustento de la vida, mientras que Eva, la mujer, hecha de carne, 
provee la vida misma y la alimenta y viste en virtud de su actitud de servicio y de sus 
conocimientos y habilidades. Con todo lo cual queda dicho por que y en que sentido 
Adan era fuerte y no lo era Eva. Pero tambien se entiende aqui la complementariedad 
y el niutuo servicio entre varon y mujer.

En el Libro de las obras divinas, en la cuarta vision de la primera parte, hay un 
bellisimo texto en que la abadesa de Bingen expresa el divino designio creacional, 
referido a la primera pareja humana:

“Cuando Dios observo al hombre, Le agrado sobremanera, porque lo habia 
creado con el ropaje de Su imagen y segun Su semejanza, ya que el hombre habia

15 “La m adre prim era del genero humano fue creada semejante al eter Porque as! como el eter 
contiene en si las estrellas en su integridad, asi tambien ella, Integra e m ccrrupta, sin dolor 
llevaba en si al genero hum ano”. (Causae e t curae  2, p. 104, llneas 28-31. Cit. por G arber, 
Rebecca L.R. “ W here Is the Body?", p. 111-112. En B u rn e tt  M cInerhey, M aud. Hildegard  
o f  Bingen. A  Book o f  Essay’s, p 104-32).

IS Fortitiido  indica fortaleza, pero tambien vigor fisico, fuerza m o ra ly  resistencia en ambos 
aspect os.

17 Liber dtvinom m  opevum  2, 43, p. 329.
18 Ibid., 1,4, 65, p. 197. En Causae e t curae explica Hildegarda que “[...] el varon fue transformado 

de barro en came, y  por eso es causa apropiaday senor de las creaturas, y trabaja la tierra para 
que de fruto. [...] Pero la mujer no fue transforma da, porque tomada de la cam e pennanecio 
siendo came, y  por eso le fue dada la hab ilidady el buen gusto en las tareas manuales [.. ]. 
(Causae et curae 2, p. 59, llneas 15-24. En: Cadden, Joan. "M akes All Kinds: Sexuality and Gender 
Differences in Hildegard ofBingen's eBook of Compound Medicines”, nota 22, p. 154).
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de p roc la mar, por el instrumento de su voz rational, todas Sus maravilks. Pues 
el hombre es k  plenitud de k  obra divina, porque Dios es conocido a traves del 
hombrey porque Dios creopara el todas las criaturas y le concedio, en el beso del 
verdadero Amor, proclamarlo por su racionalidad, y alabarlo. Pero le faltaba al 
hombre una ayuda semejante a el, por lo que Dios tambien le dio esta ayuda en 
ese espejo que es la mujer, en la cual se ocultaba todo el genero liumano que 
debia desarrolkrse en virtud de la fuerza divina, como tambien en virtud de 
Su fuerza Dios habia producido al primer hombre. Y asi el hombrey la mujer se 
unieron para realizarse el uno a tcaves del otro, porque el hombre sin la mujer 
no se lkmaria hombre, ni k  mujer sin varon seria llamada mujer”.19

El hombre es esa bella form a humana de nuestro texto inicial, espejo de su 
Creador y de Su creacion, que debia devolverle en un himno de alabanza. La 
mujer es el espejo del varon, en quien debia continuarse la obra creadora de Dios. 
Ambos, unidos para su mutua realization. El verbo “contemplar”, desencadena 
aqui un juego de espejos y de luces que multiplican imagenes y que enriquecen 
su significacion. Porque Adan contempla en Eva, en ese espejo que es la mujer, a 
su semejante, su primera imagen; pero asimismo, en la futura maternidad de Eva 
contempla a sus hijos, sus imagenes subsiguientes: se sabe a si mismo en elk  y en 
esos hijos, pero sabiendose a si mismo sabe a Aquel de Quien es imagen y seme
janza, sabe a su Creador: y Lo sabe tambien en esa nota esencial y existencial que 
compartira por gracia recibida: la fecundidad del amor; como tambien en virtud 
de Su fuerza Dios habia producido al primer hombre. Y Eva contempla a Adan 
“como los angeles contemplan al Senor”,10 porque Adan es para elk  el espejo que 
refleja a Dios, es imagen y semejanza de Dios; por eso su mirada se posa en el como 
en una etapa del camino, y se refract a hacia lo alto, hacia donde la lleva su deseo, 
hack Dios. Y es por este juego de espejos y de imagenes, y es porque el hombre 
necesitaba para su vida una ayuda semejante a el y porque la mujer esperaba de el 
la plenitud de su vientre, y es porque la fecundidad del amor forma parte de este 
juego, que el hombrey la mujer se unieron para realizarse el uno a traves del otro. 
Sabiendo que Hildegarda y su obra son “sinfonicas” podemos escuchar, tras las 
luces de estos espejos y como un bajo continuo, las palabras de Adan al ver a Eva 
por vez primera: “f Ahora finalmente es hueso de mis huesos y carne de mi carne! 
Se llamara « varona», porque ha sido tomada del varon” (Gen. 2, 23). Porque “no 
es bueno que el hombre este solo”,11 habia dicho Dios; pero todos los seres vivientes 
-a  los que Adan habia puesto nombre, asentando con ello la ordenacion jerarquica

19 Liber divinorum ope m m  1,4, 100, p. 243.
20 Epistola 47, PL 197, 0222D.
21 Gen. 2, 18.
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creacional22-  no const it uian para el hombre una ayuda semejante a el,23 no eran una 
compahia. Solo Eva, forma da de su costado - “hueso de mis huesos y carne de mi 
carne”- ,  es la compahia esencialmente igual, la ayuda entendida como colaboracion, 
su alter ego. Si algo faltaba para reforzar esta idea, en la continuidad del texto de 
Hildegarda leemos: “Y el varon significa la divinidad del Hijo de Dios, en tanto 
la mujer significa Su hum anidad”:24 Cristo, una persona divina y dos naturalezas, 
en £l, inescindibles.

Los textos son ricos en connotaciones, pero solo sehalaremos algunas que tie- 
nen directa relacion con nuestro tema y en este lugar: la natural diferenciacion y 
la entrahable complementariedad de los sexos;23 su ordenacion a la procreacion de 
los hijos; el amor marital involucrando a la totalidad de la persona -su  corporeidad 
y su espiritualidad-; la natural apertura, proyeccion y realizacion del amor de los 
esposos en sus hijos -e l amor marital integrado en el amor familiar-; la afirmacion 
de un lazo unico e indestructible entre un hombre y una mujer.

E l hecho de que la primera mujer haya sido formada del varon significa la union 
esponsalde la mujer con el varon,16 dice Hildegarda, presentando dicha union como 
algo bueno, honesto y decoroso. Adan y Eva fueron, por creacion, una sola carne 
(Eva formada de la carne de Adan); asi tambien ahora el varon y  la mujer se hacen 
una sola carne en la union del amor, para la multiplkacion delgenero humano.11 Son 
una sola carne en y por su origen, una sola carne por su union y en su fruto.

Jean Leclercq,28 a proposito del pensamiento monastico sobre la mujer en el siglo 
XII, trae ciertas precisiones que constituyen un aporte para una mejorcomprension 
del pensamiento de Hildegarda sobre el tema del amor conyugal. Este amor se 
hallaba ciertamente desvalorizado por los cataros, quienes negaban la bondad y la 
sacramentalidad del matrimonio, y tambien por las generalizaciones proveniences

22 Ibid., 2, 19-20.
23 Ibid., 2, 20.
24 Liber divinorum aperum  1, 4, 100, p. 243.
25 Scholz dice que H ildegarda llega a afirmar que Tcdany Eva fueron creados con una figura 

tal que susm iem bros se adaptaran convenientem ente—como partes in tegran tes- en la union 
conyugal. (Scholz, B e rn h a rd  W. “H ildegard von Bingen on the Nature of Woman", p. 375. 
En: The A m erican Benedictine Review  1980; 31(4): 361-83), y  remite al Liber divinorum  
opeium  (2, 43). El texto aludido dice: "C reoD ios al hombre: hizo al varon fisicamente m as 
fu e rtey  resistente, a la m ujer empero doto deu n  vigor m as suave, y  ordenadamente dispuso 
con recta m edida largoy ancho de todos susm iem bros; [...]” (Ibid., p. 329). Puede muy bien 
de aqui seguirse la afirmacion de Scholz, pero no can exclusividad, segun advertimos en 
la continuidad del parrafo: “[...] lo m ismo que tambien puso en las demas creaturas altura, 
p rofundidady  anchura segun una recta proportion, para queninguna de ellas sobrepasara 
a la otra de manera inconveniente”. (Ibid.).

26 Scivias  1, 2, 11, p. 20.
27 Ibid.
28 L eclercq, Jean. La figura  della donna nel Medioevo.
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del amor cortes, que estimaban la expresion “amor conjugal” como una contradictio 
in termints, puesto que la norma del amor cortes es que el amor no se encuentra 
en el matrimonio sino que es, muchas veces, un amor adultero, que por lo mismo 
suele resolverse en un infeliz desenlace. Distingue asimismo Leclercq entre las opi- 
niones que sobre la mujer emitian los maestros escolasticos, v las que manifestaban 
los monjes en sus escritos y en sus predicaciones. Los primeros, influidos por la 
tradicion helenistico-romana (A ri store les29 v la literatura satirica, entre otros), se 
inclinan a considerar negativamente a la mujer, aunque con matices. Asi Abelardo, 
en su Comentario a los seis dias de la Creacion (Expositio in Hexameron), hace de 
la mujer no una imagen de Dios sino tan solo un reflejo:

“Pero dado que «hombre» es un nombre comun tanto al varon cuanto a la 
mujer, porque uno y otro son «animal racional mortal», de donde tambien 
cuando se dice «que Dios creo alhombre», inmediatamente se anade: los creo 
varon y mujer; por eso mismo entendemos que el varon fue creado a imagen 
de Dios, la mujer ernpero a su semejanza. Del varon, en efecto, dice el Apostol: 
«E1 varon no debe cubrirsucabeza, porque es imagen y gloria de Dios» (I Cor. 
2, 7).30 £sta es mas gloriosa y preciosa que Su semejanza. La diferencia entre 
la imagen y la semejanza radica en que la semejanza de una cosa puede decirse 
que tiene algo en lo que conviene con la cosa, por lo que es posible decir que 
es semejante a ella. Pero solamente la imagen se dice que es una clara y expresa 
semejanza, como las figuras de los hombres que los representan con mayor 
perteccibn por medio de cada uno de sus miembros.

Por consiguiente, porque el varon es mas digno que la mujer y por esto mas 
semejante a Dios, se dice que es Su imagen; la mujer empero se dice que es Su 
semejanza, porque ella tambien -como el varon- imita a Dios por la razon y la 
inmortalidad del alma. Pero el varon ademas tiene esto por lo que se hace mas 
semejante a Dios: que asi como todas las cosas tienen su ser a partir de Dios, asi 
tambien a partir de un varon y por medio de su cuerpo tienen comienzo tanto 
la mujer cuanto la tot alidad del genero humano”.31

29 A ristoteles (384-322 a.C.). Filosofo griego, discipulo de Platon, y  preceptor de Alejandro 
Magno, en quien supo despertar la admira cion por la cultura griega. Abrio una escuela en el 
Liceo, contando con muchos alumnos. Su labor es vasta, enciclopedica y  sistematica. Entre 
sus obras m encionam os: M etaftsica, El alma, E lc ie lo y e l mimdo\ Organon (obras de logica); 
Politico:, E tica Nicomaqnea, Retorica, etcetera.

30 El Dec return de Ivode Chartres trae sobre estepunto la opinion de San Agustin, segun la cual 
el hombre es imagen de Dios en esto: que es uno de quien proviene todo otro ser humano, 
y  de Dios recibe la potestad de mando. Pero la m ujer no ha sido creada a imagen de Dios, 
porque la Palabra creadora dice: “ Y creo Dios al hombre, a imagen deD ios lo creo”, por lo 
que el apostol Pablo glosa: "El varon no debe cubnr su cabeza, porque es imagen y  gloria 
d eD ios”, pero la mujer debe velar su cabeza porque no es gloria o imagen de Dios. (Ivo de 
C h artre s . Dec return, PL 161, 0603D).

31 Pedro A belardo. Expositio in Hexameron, PL 178, 0760C-0761A.
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En el sentir de Abelardo el hombre es superior a la mujer en sabiduria y entendi- 
miento v por consiguiente en el amor de Dios; por eso es que la serpiente no intento 
tentarlo sino que fue en busca de la mujer, quien siempre esta tras los placeres, 
enganos y mentira s.32 Ciertamente no es su opinion de la mujer una buena carta 
de presentacion a favor del matrimonio. Otros filosofos como Juan de Salisbury33 
abogan por el celibato como la mejor condicion para el filosofo, opinion que es 
compartida por Abelardo, teniendo en consecuencia al matrimonio tan solo como 
un remedio contra el desorden de la concupiscencia. Una exception en el marco 
del presente repertorio es la representada por el maestro Ansel mo de Laon (fl 117), 
de quien James A. Brundage nos dice que “elogio el valor del amor conyugal: el 
amor en el matrimonio, sostuvo [Anselmo], tenia un valor absolutamente propio, 
tal que hasta una union sin hijos tenia merito en tanto las partes se arnaran la una 
a la otra”.34

Por el contrario, la gran mayoria de los nionjes valoran a la mujer y proclaman 
su igualdad con el hombre a los ojos de Dios. En este sentido recordamos a San 
Bernardo de Claraval, quien se re fie re a la mujer desde la figura de Maria, Madre 
de Dios, suma y modelo de virtudes, simbolo de la Iglesia; la mujer entra asi en 
el designio eterno de Dios hacia la humanidad. Pero tambien menciona el santo 
la presencia femenina en Dios mismo: en la imagen de la madre cuyo amor no le 
permite olvidarse de su hijo (Is. 49,15), en la Sabiduria de Dios que preside el acto 
creador,..35 Al referirse a Eva no acentua su participation en la culpa primera, y 
dice que ella peco por ignorancia, en tanto Adan lo hizo por debilidad, y porque

32 Ibid., 0761C-D.
33 Juan  de Salisbury  (c. 1115-1180). Sabio ingles, estudio en Francia y  p rincipalm ente  en 

Chartres (dialectica con Abelardo, entre otros, gramatica con Guillerm o de Conches; el 
cuadrivio con Ricardo el Obispo, eh izo  estudios de teologia), y  no descuido su form ation  en 
los clasicos. Regreso a Inglaterra, de donde fue expulsado por sufidelidad a Tomas Becket, 
cuyo asesinato presencio. Desde 1176 fue obispo de Chartres. Entre sus obras sonnotables: 
Policraticits (es un tratado de filosofia y teologia de la politica), Sobre los dogmas de los 
filosofos , M etalogicon  (es una defensa de la dialectica y  de las artes liberales).

34 BPJJHDACE, JAMES A. Law, Sex and  Christian Society in M edieval Europe, p. 197.
35 Tambien Hildegarda habia de la presencia de lo femenino en Dios. Glosando al De dtvino- 

n m  o p e n m  5, 46, dice B ernhard W. Scholz que para la abadesa de Bingen “Dios actua de 
m anera v iril cuando infundeen nosotros la fuerza para que seam osjustosy  no cedamos ante 
la injusticia; como una m ujer actua cuando despierta en nosotros [el arrepentim iento y] la 
pen itenciay  m uestra Sum isericordia”. (Scholz, B ernhard W., loc. cit., p. 368-69). Barbara 
Newman encuentra que cuando Hildegarda trata grandesy  singularesacontecim ientos en la 
h istona de la hum anidad, usa la denom ination m asculinapara referirse a Dios (Padre, Hijo, 
Rey, R eden to ry  Juez), en tanto prefiere simbolos femeninos para significar la revelacion 
del Verbo Divino en Su Encarnacion, Su interaccion ccti el mundo, Su m anifestation en la 
Iglesia, etc. “En clave teologica, lo femenino divino es asociado con los principios de teofa- 
nia, ejemplaridad, inmanencia y  sinergia. Todos ellos pueden ser vistos como condiciones 
o corolarios de la Encarnacion”. (N ewman, B arbara, ob. cit., p. 45-46).
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subvirtio el recto orden en el amor, prefiriendo ceder ante los deseos de su esposa 
antes que cumplir el precepto de su Creador y Senor.36

A partir de una tal consideration de la mujer no debe extranarnos que los 
monjes puedan recurrir, y lo hagan freeuentemente, a la imagen del matrimonio 
para expresar la relacion mistica que une al alma con su Dios. Asi, Hugo de San 
Victor3' dice sobre el matrimonio:

“Este tributo (que la naturaleza paga casi como un debito instituido por el Crea
dor para llevar a cabo la production del cuerpo humano) es requerido por ella 
sin que medie necesidad alguna o coaccion, de manera tal que por ninguna otra 
cosa excepto por la sola dileccion y, como lo habia dicho antes, por un amor 
espontaneo se inclina a tributarlo. Pues excepto la sola dileccion, nada hay que 
pueda arrancar este debito a la naturaleza; pero si tuera persuadida por un amor 
espontaneo, entonees indudablemente se lo daran mutuamente ambas partes, 
voluntariamente y con deleite,para la consumacion. [...] Porque solo la dileccion, 
que persuade a la naturaleza, puede tambien de algun modo obligar a quien ama 
a la siembra del parto. Y ciertamente en la mujer el amor del varon y en el varon 
el amor de la mujer suele obrar esto: que, dado que a ninguno de ellos separada- 
mente la naturaleza le basta, se ayuden el uno al otro en virtud de la dileccion, 
de modo que lo que ninguno de ellos puede por si mismo, cada uno lo pueda por 
si mismo con el otro. Por consiguiente, la semilla formadora del fruto humano, 
sembrada juntamente por el varon y la mujer -lo  cual, como ya se ha dicho, obra 
la naturaleza en la mujer por el amor del varon, y en el varon por el amor de la 
mujer- es concebida solamente por la mujer. Por lo que tampoco se dice que la 
mujer conciba a no ser por el varon, aunque reciba tanto de si misma cuanto del 
varon el principio de su fecundation. Y concibe solamente del varon porque lo 
concebido en algo se toma de la carne del varon, y en algo otro se senala a traves 
de su amor. Y asi la mujer concibe del varon no solo porque recibe [algo] de el, 
sino que tambien concibe del varon porque lo recibe de su amor”.36

El amor reciproco, la libertad en el origen y modo del amor, el placer en su uso 
natural, la donation del uno al otro floreciendo en el fruto de ese amor: pocos textos 
hay que tan bellamente expresen la profunda realidad de la relacion marital. La 
generosa ayuda mutua de los conyuges y la realization del amor en la novedad del 
hijo -siembra del amor del padre, formada por los cuidados de la madre y amane-

36 V ease"E l Magnificat del cuerpo.. ", p. 119.
37 Hugo de San Victor(c. 1096-1141). Filosofo y teologo, prior del monasterio de San V ictor en 

P a risy  director de su escuela, presenta una fuerte influencia agustiniana Se intereso p or el 
estudio de la naturaleza y  par la e due a cion. Obras suyas son: Didascalicon (El estudio de la 
ensenanza, escrito para la formacion del clero), De las tres circimstancias mas impoitantes 
de las gestas historicas (cronologia y  clasificacion de los hechos en funcion del estudio de 
la Sagrada Escritura); Los sacramentos de la fe  cristiana , El Area de Noe  entre otras.

38 Hugo d e  San V ictor. De virgim tate B. M a n a e , PL 176, 0871C -0873A.
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cida por sus dolores-, todo esta inscripto en un orden natural, segiin el designio 
creador de Dios.39 Jean Leclercq subraya que Hugo de San Victor “no tiene miedo 
de usar la palabra amor” y anade: “Con gran realismo precisa (casi como un experto 
«tisiologo») que la manifestacion del amor y el sentido del placer son indispensables 
para la fecundidad; sin estos sentimientos la union permanece esteril3’,40 O sea que 
ni el amor esta excluido del matrimonio (vs. el amorcortes), ni constituye un destino 
fatal (al modo de Tristan e Iseo), ni es solo un remedio para el deseo inmoderado 
(vs. los seculares), ni excluye el placer (vs. los cataros). El amor conyugal no es en 
si mismo una resultante del pecado original ni una sombra demoniaca en la vida 
del hombre, sino todo lo contrario: su existencia es previa a la caida de la primera 
pareja humana, y es fuente de bienes entonces y ahora, aunque de diversa manera, 
porque formo y forma parte del plan divino de Dios para Su criatura.41

Y porque asi concibe el matrimonio, puede Hugo de San Victor continuar asi:

“Por consiguiente, concibio Maria del Espiritu Santo, no porque recibiera de la 
sustancia del Espiritu Santo la semilla del fruto, sino porque en virtud del amor 
y la obra del Espiritu Santo la naturaleza suministro la sustancia para el divino 
fruto a partir de la carne de la Virgen. Porque en su corazon ardia de manera 
singular el amor del Espiritu Santo, por eso en su carne el poder del Espiritu 
Santo obraba maravillas. Su dileccion en aquel corazon no admitiocompania, 
Su obra en aquella carne no tenia igual. Por esto la Virgen concibio este solo 
fruto, que recibio de su carne en virtud del amor y de la obra del Espiritu Santo 
y de Quien unicamente y sin mezcla de la siembra viril engendro a su Hijo”.42

Jesus, el fruto divino que nacera en el seno de una familia -queda supuesta la 
pareja conyugal-, es concebido por la fuerza operante del Amor Divino y en la 
dileccion de ese Amor.

39 "Fundada por el C readory ordenada por suspropias leyes, la intima comunidad conyugal de 
vida y amor se establece sobre la alianza de los ccmyuges, es decir, sobre su consentimlento 
personal e irrevocable. Asi, del acto hum ano por el cual los esposos se dan y  se reciben 
mutuamente, nace, aun ante la sociedad, una institu tion  confirmada por la ley divina. Este 
vinculo sagrado, en atencion al bien tanto de los esposos y  de la prole como de la sociedad, 
no depende de la decision humana. Pues es el mismo Dios el au tor del m atrim onio, al cual ha 
dotadoconbienesy  finesvarios, todolo  cuales desum a importancia para la continuation del 
genero humano, para el provecho personal de cada miembro de la familia y  su suerte eterna, 
para la dignidad, estabilidad, paz y  prosperidad de la misma familia y de toda la sociedad 
humana”. (Concilio VaticanoH  Gaudium e tsp es  1,48).

40 L eclercq, Jean. La figtira della donna nel M edioevo, p. 58. Evidentemente no se esta refi- 
riendo solo a la esterilidad fisica que afecta a la generation de los hijos, sino a la esterilidad 
espiritual, que m ega a la pareja frutos de crecim iento personal y  de realization mutua.

41 Asi tambien Hildegarda: “Dios unio al varon y a la mujer, lo que era fuerte y  lo debil Bata
ta lecio juntam ente, para que cada uno fuera sustentadoy confo rtadoporel otro”. (Scivias 2, 
6, 78, p. 291-92).

42 Hugo de San Victor. De virginitate B. M arias, 0872A-E
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La union espousal de la mujer con el varon, ha dicho Hildegarda: o sea, el 
matrimonio, sacramento del amor conyugal. Barbara Newman, y muchos con 
ella, interpreta que en Scivias la abadesa de Bingen pone de manihesto una actitud 
en cierto modo negativa con respecto a la sexualidad humana y al matrimonio, y 
apoya su aseveracion en la superioridad siempre subrayada de la virginidad, y en el 
lugar de aparicion del tema del matrimonio, esto es, cuando se trata de la caida de 
la primera pareja humana. Para citar otra opinion en la misma linea, digamos que 
Marta Cristiani afirma, en su Introduccion al Libro de las obras divinas, que “[...] 
el tema del matrimonio, de las costumbres de la ley antigua, de lo licito y lo prohi- 
bido, es tratado como un desarrollo coherente de esta vision, porque el matrimonio 
es consecuencia del pecado, mientras que la virginidad es el fruto mas bello entre 
los frutos de los valles, segiin las palabras del Cantarde los Caniares [6, 10]3’.43 Sin 
embargo, caben otras interpretaciones para los mismos hechos, como hemos visto 
en nuestro anterior trabajo sobre “El Magnificat del cuerpo”.44

En lo que hace al modo de la concepcion y el parto senala Newman: “Para esta 
linea de pensamiento, solo la concepcion y parto de la Virgen revela la verdadera 
«naturaleza» de dichas operaciones en la mujer tal como Dios lo ordeno desde 
el comienzo; la maternidad de Eva y de sus hijas despues de la caida es lo «no 
natural»”.4S Los padecimientos y dolores, cualesquiera que fueren, no formaron 
parte de la condicion primera del hombre y de su vida en el Paraiso terrenal, como 
tampoco la muerte; sino que advinieron al hombre expulsado de aquel lugar, como 
castigo por su pecado.

En cuanto a la superioridad del estado virginal con respecto al matrimonio, 
Hildegarda la refiere siempre a la situacion del hombre despues de la caida; es 
entonces que resplandece la virginidad consagrada a Dios. Por eso, cuando la priora 
de las canonesas de Andernach, Tengswich,46 recrimina a la abadesa de Bingen que 
en los dias festivos sus religiosas lleven sueltas sus cabelleras y esten ataviadas con 
tunicas blancas y largos velos de seda, se adornen con coronas de filigrana de oro 
que a ambos lados y atras tienen incrustadas unas cruces y la figura del Cordero
en su parte frontal, y en los dedos lleven anillos de oro, todo lo cual contradice la 
advertencia de San Pablo: “Que las mujeres se vistan con modestia, y no con los 
cabellos rizados, ni oro ni perlas ni vestidos costosos” (I Tim. 2, 9), Hildegarda 
responde con una carta cuyo texto hemos traido en nuestro trabajo “Tengswich 
ataca, Hildegarda se dehende”.47

43 Ceistiani, M arta. “Introduzione", p. liii. En: Ildegarda di B ingen. II libro delle  opere 
divine

44 V ease“El Magnificat del cuerpo.. ”, p. 121-22.
45 N ewman, B arbara, ob. c it , p. 111-12.
46 Carta 52, de Tengswich de Andernach, ano 1143-50, p. 125-27.
47 Vease “Tengswich ataca, Hildegarda se defiende.. ” , p. 87.
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En cuanto a la ubicacion del tenia del matrimonio en este lugar, lejos de apli
re cer ligado al pecado original y como derivando de el a modo de mal menor o de 
remedio para la inevitable concupiscencia, nos parece que subraya y glorifica el 
designio divino que los creo varon y mujer, para que se acompanaran y ayudaran 
amorosamente, y multiplicandose poblaran la tierra, N ingun otro sacramento 
podria tratarse antes que este, ni en otro lugar.

Sin embargo, y aun siendo el matrimonio una realidad sagrada ya desde su 
primera existencia, ha resultado tambien afectado por esa otra realidad de la caida 
original, Hildegarda, que ha mostrado conocer bien la realidad del hombre y de 
su amor antes y despues del pecado, advierte entonees, con un lenguaje verdadera- 
mente fuerte y claro: Tampoco se despedazardn eon venenosa mordida, sino qne se 
amardn con un amorpuro (pura dilectione): el Catecismo de la Iglesia Catolka, en un 
paragrafo magistral mente preciso,4S expone las consecuencias del pecado original 
en la primera pareja humana -y  de alii en adelante, en toda otra-: “Sus relaciones 
quedan distorsionadas por agravios re c ip roc os;49 su atractivo mutuo, don propio 
del Creador,50 se cambia en relaciones de dominioy de concupiscencia;51 lahermosa 
vocacidn del hombre y de la mujer de ser fecundos, de multiplicarse y de someter la 
tierra queda sometida a los dolores del parto52 y los esfuerzos de ganar el pan”,53 

La abadesa de Bingen conoce estas consecuencias, y sobre ellas procura prevenir 
primero, y remediar despues. La pura dileccion dio lugar a la venenosa mordida 
-directa alusion a la luciferina serpiente-, nos dice; pero luego trae un texto del 
apostol Pablo quien, si bien en varios lugares habia del matrimonio en terminos muy 
poco halagiienos y que corresponden a esa situacion posterior a la primera caida, 
en la Carta a los Efesios parece expresar la voluntad primera de Dios al respecto, 
pero verificandose ahora, luego de la redencion por Cristo:

“Las mujeres esten sujetas a sus maridos como al Senor, porque el varon es la 
cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la Iglesia, el Salvador de Su cuerpo. 
Pero asi como la Iglesia esta sujeta a Cristo, asi tambien las mujeres esten sujetas 
a sus maridos en todo, Maridos, amad a vuestras esposas como tambien Cristo

48 Catecismo de la Iglesia Catolica, -5 1607.
49 " Y dijo Adan: La mujer que m e diste como campanera me dio del arbol, y  cami” (Gen. 3,12).
50 " [...]. Y Dios creo una forma para el amor del hombre, y  as! la mujer es el amor del hombre. 

[...] Pero cuando Eva cantemplo a Adan, lo contemplo casi como si m irarahacia el cielo [...]“ 
(Causae e t curae  2, p. 136, lineas 15-26).

51 “ [...] estaras bajo la potestad del varon y  el te dominara” (Gen. 3, 16).
52 "Tambien dijo a lam ujer:M ultip licaretusfa tigasy  tuspreneces; con dolorpariras a tus hijos 

[...]” (Gen. 3, 16).
53 "[...] maldita sera la tierra por tu  causa, con esfuerzo comeras de ella todos los dias de tu 

vida. Te producira espinas y  abrojos, y comeras las hierbas del campo. Con el sudor de tu 
rostro tealim entaras del pan hasta quevuelvas a la tierra de la que fuiste tornado. [...]” (Gen 
3, 17-19).
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amo a la Iglesia y se entrego por ella para santificarla en la Palabra de Vida, 
purificandola mediante el lavado del agua, a fin de present arse a Si mismo una 
Iglesiagloriosa, sin mancha ni arruga o cosa semejante, sino santa e inmaculada. 
Asi tambien los maridos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. 
Quien ama a su mujet a si mismo se ama, pues nadie jamas abotrecio su propia 
carne, sino que la alimenta y la abriga, como Cristo a Su Iglesia: porque somos 
miembros de Su cuerpo, de Su carne y de Sus huesos. Por esto dejara el hombre 
a su padre y a su madre y se unira a su mujet y seran dos en una sola came. Esto 
es un gran misterio, digo, el que se verifica en Cristo yen la Iglesia”.54

El matrimonio aparece como una realidad unica de amor entraiiable, que se 
despliega a lo largo de la historia de la humanidad desde la union primera entre 
Adan y Eva (“por esto dejara el hombre a su padre y a su madre y se unira a su 
mujer y seran dos en una sola carne”)55 hasta las bodas misticas de Cristo con la 
Iglesia (“Alegremonos y exultemos y demosle gloria a Dios, porque han llegado 
las bodas del Cordero, y Su Esposa esta dispuesta”).56 En el texto paulino encon- 
tramos ya varios temas que Hildegarda retomara en sus exposiciones, cuales son: 
la conception de la mujer como salida del costado del hombre, de su cuerpo y no 
de su cabeza,57 imagen que grafica una ordenacion jerarquica derivada de lo que 
podriamos resumir diciendo que, por naturaleza, la razon ejerce una actividad rec- 
tora de toda otra actividad humana:58 la cabeza gobierna al cuerpo. Considerando 
la inmediata comparacion con la relation entre Cristo y la Iglesia, la imagen se 
enriquece de manera insospechada, por la referencia a Quien es cabeza y Salvador 
de Su cuerpo, es decir, de Su Esposa: estamos ante un amor tan grande que salva 
pagando el precio de supropia vida. La afirmacion del amor del varon hacia la mujer, 
presente en la exhortation de Pablo, es tambien un tema niuv propio de la abadesa 
de Bingen. O tro es la imagen de la Iglesia santa e inmaculada, que Hildegarda en 
sus cartas contrasta con la realidad que denuncia y por cuya purification claim.59 
E igualmente esa bella afirmacion paulina: “Quien ama a su mujer a si mismo se 
ama” remite a la hildegardiana: “El varon, al no experimentar rechazo alguno hacia

54 Ef. 5, 22-32.
55 Gen. 2, 24.
56 Apoc. 19,7.
57 Vease supra, p. 142.
58 La definicion clasica del hom bre como "anim al rational" no implica la reduction  de la tota- 

lidad del hombre a sola su razon, pero si senala lo que constituye la raiz  y condicion misma 
de posibilidad de la conducta quele es propia: la conducta librey, por ende, moral. La razon, 
como facultad humana que discurre enpos del canocimiento de la verdad, es quien siempre tiene 
la palabra primera en el desarrollo del acto humano, desencadenando y  orientando los afectos 
y  los trabajos de la voluntad con respecto al finy  a los medios, aunque es la decision o election 
que la voluntad hace de los medios el acto en que formalmente se realiza la libertad.

59 Vease**En el corazon de la Iglesia...”, p. 45.
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ella [...]”, recordando que solo Eva, formada de su costado - “hueso de mis huesos y 
came de mi carne”- ,  solo la mujer, es ese “si mismo” para el hombre,60

“Nadie jamas aborrecio su propia carne, sino que la alimenta y la abriga, como 
Cristo a Su Iglesia”...

Sin embargo, es opinion generalizada entre quienes no la conocen bien, que 
la Edad Media tiene como malo el deseo sexual,61 y tambien la relacion sexual. 
Pero esto no es asi, aunque a veces lo parezca; lo que sucede es que solemos obviar 
la diferencia que existe entre el deseo sexual y lo que seria la avidez y el desorden 
en dicho deseo, es decir, lo que llamamos la libido o concupiscencia. En cuanto al 
deseo sexual original, hay un descriptivo y belllsimo texto de la abadesa de Bingen, 
que reproducimos;

“Pero el amor del varon, comparado con el amor de la mujer en el calor de su 
ardor, es como el fuego de ardientes montaiias, que diflcilmente podrla extin- 
guirse, comparado con el fuego de los lenos, que facilmente se apaga. Mas el 
amor de la mujer se compara al amor del varon como el suave calor que procede 
del sol y que produce frutos se compara al ardentlsimo fuego de los lenos, porque 
tambien ella brinda dulcemente su fruto en la prole”.62

En la continuidad del texto aparece el modo que asume el amor luego del pri
mer pecado del hombre, modo caracterizado con su nota de urgencia (“como el 
ciervo hacia la fuente, asi corre el varon velozmente hacia la mujer”), de violeneia 
y de fuerza (“y la mujer hacia el a semejanza de un campo arado con el punteo de 
muchos golpes”). Barbara Newman63 dice que la desobediencia de Adan a la volun
tad divina fue castigada con la desobediencia a su propia voluntad del miembro en 
que residia su coparticipacion y semejanza en la obra creadora de Dios, el poder y 
la fuerza para una generacion amorosa, pura y fecunda; la desobediencia de Eva la 
coloco bajo las caracteristicas que asumia ahora la union sexual, y puso sufrimiento 
en los trabajos del embarazo y el parto de sus hijos, Y el deseo amoroso, dulce y 
apacible, se transformo en la libido o concupiscencia de la carne, que no es aquel 
deseo primero sino su exceso, desorden e ingobernabilidad. O sea que si bien en 
el preciso momento de la creacion de la primera pareja humana con su definida 
sexualidad (varon y mujer) se da el mandato divino: “Creced y multiplicaos y hen-

60 Vease supra, p 144-45.
61 Barbara Newman acota que “ fue Abelardo quien prim ero serebelo  contra la idea de que el 

placer por si m ismo era pecaminoso, y hasta sostuvo que A d an y  Eva podrian haber tenido 
relaciones sexuales antes de la caida, pero sus puntos de v ista  eran, p o rrazo n es obvias, 
sosp echos os” (Newman, B arbara, ob. cit., p. 109).

61 Causae e tc u m e  2, p. 136, lineas 17-33.
63 N ewman, Barbara , ob. cit., p. 108.
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chid la tierra vsometedla”,64 el cumplimiento del mismo -com o plenitud de vida, 
de felicidad y de senorio en la amorosa presencia de D ios- debia ser posterior a la 
prueba en la que el hombre decidirla su destino, para si y para su descendencia, Por 
consiguiente, el castigo infligidopor el pecado no fue concebiry parir hijos, sino el 
modo de hacerlo: concebirlos en la voluptuosidad de una sensualidad rebelde a la 
justa y templada medida de la razon, v parirlos con trabajo y sufrimiento.

Quisiera concluir esa reflexion recordando algunos conceptos que hace dos anos 
nos brindara Patricia Sambataro en su maravillosa exposition: “Tides recta etpura 
dilectio. Una meditacion acerca de la union conyugal”, meditacion que muy poco 
despues se hizo vida, en los acordes de la marcha nupcial que acompano a Mario y 
Patricia en el inicio de su nueva vida. Nos decia Patricia entonees:

“No es posible el amor verdadero si no es virtuoso. En la virtud fue creado por 
Dios el amor de los esposos, «,Adam in caritateEuac tamJortiter ardebat».& 
;Tan fuertemente ardia Adan en amor porEva! Que expresion tan fuertemente 
hermosa. El verbo «ardere» tiene a la vez el significado de apasionamiento vivo, 
pero tambien luminoso. Esto nos hace entender que Adan, precisamente porque 
estaba apasionado por un amor de donation [caritate], brillaba, resplandecia. 
Se lo veia mas vivo, mas vital. ;No es esto acaso lo que hoy nos sucede cuando 
nos sentimos de veras enamoradosi Pues aqui esta la huella del Paraiso que ni el 
pecado ha podido borrar. Pero del « ardor amoris» dentro del «ordo amoris» 
hoy bien poco se habia. A nuestro alrededor todo pareciera indicarnos que 
dentro del justo orden hay menos apasionamiento. Cuando, en realidad, ocurre 
todo lo contrario. Es que nos hemos acostumbrados a confundir la efervescencia 
transitoria con la verdadera pasion, la cual, sin duda, es permanente. Por eso 
mismo, asociamos todo apasionamiento necesariamente al desorden.

Pero Hildegarda nos ofrece dos expresiones que definen la esencia misma 
del vinculo conyugal segun el «ordo amoris» y, por esto mismo, preservando el 
« ardor amoris». Nos dice: «Entre maridoy mujer haya la buena fe y la dileccion 
pura de quienes reconocen a Dios»,66 [...] La buena te es esa condition de ser 
honestos ante la verdad. Consiste en aceptar y asumir sin rodeos la realidad 
tal como ella se nospresenta. [...] El amor de dileccion exige necesariamente la 
profundidad en la mirada de la cual hablabamos arriba. Discernir es separar, 
distinguir separando. Cuando el amor es verdadero, discierne. Es objetivo. Ve 
lo que tiene delante, no se confunde. Percibe al otro tal como el otro es, y no 
como el se lo imaginara ole gustaria que fuese. No puede haber verdadero fuego

64 Gen. 1, 28.
65 Cfr. Scivias 1,2, 10, p. 19. En todo m em ento H ildegarda se refiere al amor conyugal presen- 

tan dolo como am orde  caridad que debe apuntar a serperfecto. “Perfecta caritas“ leemos 
una y  otra vez en sus escritos. Y esto asi, tanto antes como tam bien despues de la caida. 
(Nota dePS).

66 Cfr. Scivias 1, 2, 13.
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en el corazon sin rransparencia en la mirada. Antes lo hemos dicho. Cuando 
el apasionamiento es vivo, es tambien luminoso.
Para reforzar aun mas la imagen, Hildegarda anade al sustantivo «dilectio»O '  O
el adjetivo «pura». Puro nos dice de la cosa llevada a cabo con limpieza. Con 
sencillez y rransparencia. Nos habia de una torma de amor que nada oculta. 
De un amor sin enganos, ni conscientes ni inconscientes. De un amor de veras 
libre, natural ysereno. De una entrega total, sin reservas. Hablamos ciertamente 
de una union conyugal a la cual ambos esposos han Uegado con un corazon 
abierto y dicha entrega se ha man tenido. Claro que ninguna de estas cosas se 
da asi como asi. Cada una de ellas habremos de trabajarla dia a dia en nosotros 
y bien a tondo; hasta que arraigue y se consolide, se haga fuerte y robusta. En 
esto consiste la esencia de la virtud. Exige labor. Exige un esfuerzo, a veces duro 
y otras tambien amargo. A menudo nuestra misma naturaleza pareciera que 
se nos rebelara y tambien, por que no decirlo, la de nuestro companero. Esto 
nos decepciona. Pero lo importante es que ambos sigan luchando y trabajando 
en y por lo mismo. Siempre con el ideal bien claro y el corazon animoso. La 
union conyugal, si queremos que sea virtuosa, deberemos labrarla dia a dia, sin 
desanimarnos ante cada caida. Ni por la propia ni por la de nuestro companero. 
Pues si bien las caidas son parte de la vida, no definen la vida misma. [...] 
Aceptar la union conyugal como oracion, como verdadera «obra de Dios» en 
nosotros, es aceptar la filiacion divina. Creemos que de esto se trata. Cobremos 
el valor de serprofundamente humanos. De tierra y de carne. Tal como Adan 
y tal como Eva”.67

Gracias, Patricia.
Gracias, Santa Hildegarda de Bingen.ss’ O O

En esta segunda parte de nuestro transitarel mundo de Hildegarda, acabamos 
de asistir al primer acto del drama mas tremendo que pudiera imaginar el rnejor 
dramaturgo del mundo: vida, amor, felicidad, traicion, dolor, muerte..., cop rot a- 
gonizados por Dios, el demonio, y el hombre. Pero es solo el primer acto: creacion 
y caida, y la promesa del ultimo: redencion. Queda el segundo acto: el del obrar 
humano, en el que el hombre, con todo su potencial pero tambien con sus falencias, 
debera realizar su gran actuacion, bajo “La divina ley natural”.

67 FRABOfiCHI, AZUCEHA (ed.). I  Jornada Interdisciplinaria. Conociendo a Hildegarda. La abadesa  
de Bingen y  su  tiempo , p. 203-05.

68 A zucena A deiunaFraboechi, Buenos Aires, 26 de agosto de 2005. Canferenciaprcmunciada 
en la IP  Jornada Interdisciplinaria “ Cdnociehdo a  H ildegarda. La  A badesa de B ingen y su  
Tiempo”, organizada por laFacultad de Filosofia y  Letras (Universidad Gatolica Argentina). 
Publicada en: F raboschi, A. A. (Comp.) Desde el fidgor de la Lis: Viviente... Hildegarda, 
abadesa de Bingen. Buenos Aires Educa, 2007, p. 251-77.
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TERCERAPARTE

Sobre el obrar humano



Scivias 2, 1: UEI Redentor”



CAPfTUlLO IX

Hildegarda de Bingen y la divina ley natural

^  ildegarda de Bingen sigue asombrandonospor su vida, de tanpeculia- 
| 0  I  res caracteristicas, pero tal vez incluso mas por su vasta obra, aun no 
IIJ9 I totalmente editaday sin embargo traducida a losprincipales idiomas del 

mundo. De esa obra, precisamente, vamos a espigar algunos conceptos a 
proposito de un tema convocante: la ley natural, esto es, la ordenacion divina -como 
disposition y como m andato- dada a toda creatura para la conveniente realizacion 
de la actividad que le corresponde por su esencia misma, para el acabamiento de su 
ser. Ley natural que en el hombre, precisamente por su propia naturaleza, es tambien 
ley moral. Y procuraremos mostrar que, en la concepcion hildegardiana:

* siendo el hombre y su mundo creaturas de Dios -e l mundo como reflejo del 
hombre, una antropofania (v no a la inversa)-, la ley natural genera en todos 
los seres una relacion de justicia -d e  adoracion al Senor y de cumplimiento de 
los divinos designios- que debe ser respetada;

• por consiguiente, la transgresion de la ley natural por parte del hombre -unico 
que puede hacerlo por voluntaria eleccion-, al tiempo que desnaturaliza a toda 
la creacion y a si mismo, constituye la suprema injusticia o iniquidad.

Comenzamos nuestra propuesta preguntandonos:

Êl hombre recapitula al mundo, o bien el mundo 
es reflejo del hombre?

En un fragmento de una carta que reproduce la predicacion de la abadesa 
contra las negligencias del clero de Colonia en lo que al cuidado de las almas se 
refiere, y tambien contra sus desordenadas costumbres, el universo es presentado 
como una antropofania, un mundo descrip to con belli si mas imagenes to mad as 
de la realidad del hombre. Cabe entonces preguntarse: ;el macrocosmos incluye al 
microcosmos - ta l es la opinion mas corriente-, o el hombre irradia v se proyecta 
hacia un mundo que tiene en el su sentido, puesto que fue hecho para el hombre?
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Si te nemos en cuenta que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y 
que el mundo, puesto a su servicio, es huella y vestigio de Dios, la cuestion se pone 
en estos terminos: si el hombre recapitula al mundo, o bien el mundo es reflejo 
del hombre. Un texto del Didlogo sobre la teologia o Elucidarium  de Honorio de 
Autun nos muestra claramente la primera alternativa:

“El hombre esta hecho de los cuatro elementos -por lo que tambien se lo llama 
microcosmos, es decir, un mundo en pequeno-: toma de la tierra la carne, del 
agua la sangre, la respiracion del aire y el calor lo toma del fuego. Su cabeza es 
redonda, al modo de la esfera celeste; en ella dos ojos brillan como dos estrellas 
en el cielo; y hay en ella siete agujeros, como las siete armonias que adornan 
el cielo. El pecho, que es el lugar de la respiracion y de la tos, se asemeja al aire 
en que se dan cita los vientos y los truenos. El vientre recibe todos los liquidos 
como el mar acoge los rlos. Los pies sostienen el peso de todo el cuerpo, como 
lo hace la tierra con el conjunto del universo. Del fuego celeste recibe el hombre 
el sentido de la vista, del aire superior el oido, del inferior el olfato, el gusto lo 
recibe del agua y el tacto de la tierra. Participa de la dureza de la piedra en sus 
huesos, de la vigorosa fecundidad de los arboles en sus unas, del ornato del 
cesped en sus cabellos, tiene en comun con los animales la capacidad de sentir: 
esta es la sustancia corporal del hombre”.1

El hombre, en lo que a su cuerpo se refiere, es a semejanza del universo, es como 
cada una de sus partes.

De la segunda alternativa nos habia el texto de la presente carta, que la abadesa 
de Bingen dirigiera al dean de Colonia, Felipe de Heinsberg:

“Desde £1 un viento sopla diciendo: Porque no carezco de poder, Yo he puesto 
el firmamento con todo su ornato [Gen. 1, 6), pues tiene ojos como para vet, 
orejas para oir, una nariz para oler, una boca para gustar. Pues el sol es como la 
luz de sus ojos, el viento como el oir de sus orejas, el aire como su fragancia, el 
rocio como su sabor, la fuerza vital [uiriditatem] que exuda es como el aliento 
de su boca. Tambien la luna marca el orden de los tiempos,2 y asi manifiesta su

1 Honorio de Aijtun. Elucidarium  1, 11, EL 172, 1116B-C.
2 "Pues todo es regulado de acuerdo a la luna, porque ella es la m adre de todos los tiempos ya 

que, asi como los hijos d euna  m adre [en cuanto hijos] son considerados a partir de ella, asi 
tam bien todos los tiem pos son determinados en relation coil la luna" (Causae e tcu ra e  1, p. 
17, lineas 9-12). Recordemos tambien que el calendario liturgico, en la fijacion de la fecha 
m as im portantede la Cristiandad, la Pascua de Resurreccion, se gu iapor el calendario lunar 
y establecedicha celebration el domingo siguiente a la prim era luna llena delm es de Nissan 
judio (entre el 22 de m arzo y  el 25 de abril).
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ciencia al hombre.3 Y las estrellas parecen racionales porque tienen un circulo, 
como tambien la racionalidad comprehende y abraza muchas cosas. Yo a fir me 
y consolide los cuatro angulos de la tierra [Apoc. 7,1) con fuego, nube y agua, y 
de esta forma uni junta mente y comunique todos los confines del mundo como 
con venas. Yo forme las piedras con el fuego y el agua como si fueran huesos, y 
establecl la tierra dotada de humedad y de fecundo vigor [uiriditate] a modo de 
medula. Extendi y profundice los abismos, como pies que sostienen el cuerpo en 
su marca, y las aguas que fluyen a su alrededor son para asegurarlos. As! fueron 
hechas todas las cosas, para que nada faltara”.4

Aqui, y a contrario sensu, el ornato del firmamento son, precisamente, los 
sentidos del hombre y sus operaciones (vista, oldo, olfato, gusto y tacto): “el sol es 
como la luz de sus ojos, el viento como el olr de sus orejas, el aire como su fragancia, 
el rocio como su sabor, la fuerza vital [uiriditatem] que exuda es como el aliento de 
su boca”. Y en la continuidad del texto, la estructura toda del universo es como el 
hombre, y no solo como su cuerpo sino tambien como su especlfica diferencia: su 
racionalidad (Y  las estrellas parecen racionales

Avanzando la lectura de la carta, vemos como Hildegarda anade y precisa la 
relacion entre el hombre y su mundo:

“Estos son los instrumentos para laedificacion del hombre, los que el comprende 
tocando, besando y abrazando, puesto que ellos lo sirven: tocandolos porque el 
hombrepermanece en medio de ellos; besandolos, porque obtiene conocimiento 
a traves de ellos; abrazandolos, porque ejerce su noble poder mediante ellos. 
Pero el hombre nada podria en ningun sentido si no existiera con ellos. Asi, 
ellos con el hombre, y el hombre con ellos”.3

El punto de partida es una coexistencia jerarquica y solidaria, que implica por 
parte de la naturaleza un deber de servicio para con el hombre (son los instrumen
tos para la edificacion del hombre), el cual a su vez ha de actuar sobre la naturaleza

3 Vease Gen. 1, 14. En el Liber divinorum openim  2, 1, 35 (p. 311), en el comentario de H ilde
garda al prim er capitulo del Genesis, leemos: “D iosestablecio los oficiosde estas luminarias 
[en el firmamento] y  las dividio en luminarias del dia y de la noche, porque entre estas dos 
divisiones -e s to e s , entre el d iay  la n o ch e-se  da toda disposicion referida a cuanto el hombre 
necesita. Pues el hom bre conoce ccn la racionalidad, a traves de los signos de estas lum ina
rias, lo que cada una de ellas es, y  como denominar los tiempos de los dias, de las noches 
y  de los anos gracias a cada uno de estos signos. Y conoce que esas luminarias aparecen 
resplandecientes en el firmamento, ilum inando la tierra y  cuanto hay en ella. Y todo esto ha 
sido dispuesto tal como Dios lo ordeno. [...]".

4 Carta 15r —al dean de Colonia Felipe de H einsberg-, ano 1163, p. 34-35. Vease “Hildegarda 
y  los cataros1’, p. 70-71, q u e tra e  el m ismo texto, en ambos lugares resulta absolutamente 
necesario para la estructura y  comprension del trabajo.

5 Ibid.
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de manera responsable, etica y aun religiosa.6 En esta coexistencia, el hombre se 
relaciona con el mundo de diversas formas: con una presencia fisica, corporea y 
mutuamente enriquecedora (tocdndolo)-, con la actividad cognoscitiva que nutre y 
da vigoroso crecimiento y plenimd a su ser “humano” {bcsandolo ), al tiempo que 
descubre a la Naturaleza como un libro en el que, como lo celebra el Salmo 18, “los 
cielos narran la gloria de Dios y el firmamento proclama las obras de Sus manos”, 
donde “cada dia transmite al siguiente la Palabra, y una noche la da a conocer a 
la otra”, y en el que las creaturas todas “no son palabras ni discursos cuya voz no 
pueda percibirse”;3 y, finalmente, con la actividad que vuelca el saber del hombre 
en la obra transformadora del mundo, recordando con Pablo VI que “el gobierno 
de la creacion supone para la raza humana no su destruccion sino su perfecciona- 
miento, la transformacion del mundo no en un caos que no permita vivir en el, sino 
en una hermosa morada donde se respete todo”9 (abrazdndolo). Hombre v mundo 
comparten un destino comun, que Juan Pablo II, en notable simonia con la mirada 
cristocentrica que caracteriza a la abadesa de Bingen, arraiga en “la encarnacion 
de Dios-Hijo, [que] significa asurnir la unidad con Dios no solo de la naturaleza 
humana, sino asumir tambien en ella, en cierto modo, todo lo que es « carne», toda 
la humanidad, todo el mundo visible y material. La encarnacion, por tanto, tiene 
tambien su significado cosmico y su dimension cosmica”.10

La m irada cristocentrica de  H ildegarda

En realidad, la mirada cristocentrica es una de las constantes del siglo XII. Ya 
lo habiamos visto en Escoto Erigena (s. IX), quien decia: “Por consiguiente salio el 
Verbo de la casadel Padre y vino al mundo, [...]. Y a su vezdejoel mundo v fue hacia 
el Padre, esto es, uniendo la naturaleza humana que habia recibido a Su Divinidad 
-que es igual al Padre-, la elevo por sobre todo lo visible e invisible, sobre todas las 
potestades celestiales, sobre todo lo que pueda ser dicho y entendido”.J1 Pero esta

6 "E lm edio  am bientecondicionabasicam entelaviday el desarrollo del hombre, m ientras que 
el hombre a su vez perfecciona y  ennoblece el m edio ambiente con su presencia, su trabajo 
y su contemplacion”, decia Pablo V I en su "M ensaje a la Conferencia de Estocolm o (1° de 
ju n io d e  1972)” , c it  por: K eenan, M arjorie. De Estocolmo a Johanmsburgo... 95-98.

7 En relacion con el segundo relato de la caida original (Scivias 2, 1, p. 110) en cuanto a estas 
acciones del hombre, vease “ElMagnificat del cuerpo...’’, p. 120-21.

8 Sal. 18, 1-5.
9 Pablo VI, loc. cit.
10 Juan Pablo  II: "Dominum et vivificantem. (Carta enciclica del 18 de m ayo de 1986)”. C it 

por: K eenan, M arjo rie , ob. cit., p. 107.
11 Juan E sco to  Erigena. De divisione naturae, PL 122, 0911A-B. Vease “El Magnificat del 

cu erpo .." , p. 114.
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mirada es inseparable de la humanizacion del Verbo divino, v de la divinizacion 
del hombre y con el, de su mundo.

En el capitulo II del Librito de las ocbo cuestiones Honorio de Autun nos dice, 
segun vimos en “El Magnificat del cuerpo...” que “la causa de la encarnacion de 
Cristo fue la predestination de la deification del hombre: [...]”.J2 Y anade que “la 
encarnacion de Cristo fue la deificacion de la naturaleza humana, Su muerte fue 
la destruccion de nuestra muerte, Su resurreccion fue la reparacion de nuestra 
vida 13

Coincidiendo con este pensamiento, escribe Hildegarda en Scivias 3, 1:

dame el modo segun el cual pueda anunciar -y  la forma en que debo 
hacerlo- el divino designio dispuesto en el antiguo consejo, como quisiste que 
Tu mismo Hijo se encarnara y se hiciera hombre en el tiempo, queriendo esto 
antes de la existencia de creatura alguna,'4 en Tu simplicidad y en el fuego de la 
paloma, esto es, del Espiritu Santo: que Tu Hijo, como una esplendida figura 
de sol surgiendo admirablemente de la aurora de la virginidad, verdaderamente 
revistiera la figura del hombre, habiendo asumido la humanidad en favor del 
hombre”.15

Esta imagen aparece claramente expuesta en el Libro de las obras divinas (2,1), 
cuando se narra la creacion del hombre:

“Hagamos al hombre a nuestra imagen, esto es, segun aquella tunica que germi- 
nara en el vientre de la virgen y que lapersona del Hijo revestira para la salvacion 
del hombre, saliendo del utero de aquella que permanecera Integra [...], Haga- 
moslo tambien a semejanza nuestra, para que con ciencia y prudencia enrienda 
y juzgue sabiamente lo que ha de hacer con sus cinco sentidos, de manera tal 
que tambien por la racionalidad de su vida -que se oculta en el y que ninguna 
creatura, en tanto petmanece oculta en el cuerpo, puede vet- sepa senorear 
sobre los peces que nadan en las aguas y sobre las aves en el cielo [...]”.16

Como hemos visto anteriormente,1 en este texto el cuerpo del hombre es como 
la imagen de Dios, en tanto la semejanza esta dada por su sabiduria y poder. Tras

12 H o n o rjo  de A u tu n . Libellus octo quaestiomun, 2, PL 172, 1187B-C. Vease "El Magnificat 
del cuerpo...” , p. 114-15.

13 Ibid., 1187D-88C., ibid.
14 Tambien loafirma, con similar expresion, m  Causae etciirae 1,p. 2, lineas 24-26: “Pues cuando 

Dios creo el mundo, ya habia concebido el designioy la voluntad de hacerse hombre".
15 Scivias 3, 1, p. 329. Vease “El Magnificat del cu e rp o ..” , p. 115. Esta re itera tion  del texto 

hace a la estructura del presente capitulo, al igual que la de la nota que sigue, resultando por 
ccosiguiente insoslayable.

16 Liber divinorwn ope mm  2, 1,43, p. 328. Vease “El Magnificat del cu erpo .." , p. 113.
17 Vease**El Magnificat del cuerpo.. ”, p. 113-14.
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esta afirmacion se yergue la figura del Verbo encarnado, el Dios hecho hombre; es 
la perspectiva cristocentrica que preside en todo momento el pensamiento de la 
abadesa de Bingen, quien con esa mirada line de manera jerarquica yentranable al 
hombre y su mundo, en su ser, en su operation y, finalmente, en su destino. Como 
leiamos en la carta de la abadesa al dean de Colonia: “...ellos [la creacion toda] con 
el hombre, y  el hombre con ellos".

La mirada cristocentrica de Hildegarda...

Dios es g lorificado a traves del m inisterio  
de todas Sus creaturas

Nos preguntabamos si es el hombre quien irradia y proyecta su ser en un mundo 
que tiene en el su sentido, puesto que fue hecho para el hombre y es como su eco; v 
afirmandolo, hemos afirmado tambien su mutua relacion. Pero en el Libro de los 
merecimientos de la vida Hildegarda nos habia de la otra relacion, la relacion de laa
creatura, de toda creatura, con su Creador:

“Porque el vuelo y la amplitud de los vientos, la suave humedad del aire y la 
fecunda lozania de los arboles y de las hierbas, contenidos por la energia de los 
seres superiores en los que tambien Dios lleva a cabo la obra de su creacion y su 
sustentacion, Le dan gloria con su creacion y con su elevation, cuando en todo 
Le obedecen plenamente. Pues Dios es glorificado a traves del ministerio de 
Sus creaturas, como un hombre es ensalzado cuando es revestido con alguna 
dignidad,

Tambien el fuego y la luz del aire engalanan Sus vestiduras: porque el fuego, 
animando con su calor a diversas creaturas, y la suave luz iluminandolas, honran 
a Dios como adornandolo con el desempeno de su oficio, ya que El mismo es 
conocido a traves de Sus creaturas, y a causa de ellas es llamado «Omnipotente». 
Del mismo modo que por el fulgor de su ropaje y por la diadema de su cabeza un 
hombre es llamado « Senor y Rey», asi tambien por las accionesjustas del alma 
Dios es glorificado, porque asi como existe la vigorosa energia de las creaturas, 
tambien existen las fecundas fuerzas del alma.

[...] porque todas estas cosas fueron hechas para gloria y honra de Dios. 
El alma santa dara honor y gloria a Dios con las buenas acciones que realiza 
mientras vive en la carne, porque las cumple con la ayuda de Dios 13

Los elementos, creados y sostenidos en la existencia por Dios, le dan gloria 
cuando cumplen acabadamente su servicio, que es el servicio prestado al hombre. 
Pero declarandolo asi el texto, al tiempo que enaltece al hombre indica a si mismo

IS Libei'vite m evitontm  3, 20, p. 136-37.
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que su gloria es -a l  igual que la de los elementos- la comision de las buenas accio- 
nes, la rectitud del obrar Kumano, la respuesta al designio creacional. Tambien el 
es creatura de Dios, Quien dice de Si mismo, segiin leemos en el Libro de las obras 
divinas-.

“ Y asi Yo, la energia ignea, me oculto en estas cosas, y ellas arden por Mi, como 
la respiration continua mueve al hombre y como la llama es voluble en el fuego. 
Todas estas cosas viven en su esencia y no mueren, porque Yo soy la vida. Tam
bien soy la Racionalidad, que tiene en si el Aliento de la Palabra que resuena, 
por la que toda creatura fue hecha. Y la insufle en todas las cosas de manera que 
ninguna de ellas fuera mortal en su genera, porque Yo soy la Vida”,19

La Divinidad se manifiesta entonees como Causalidad divina creadora, y 
como Sabiduria ordenadora a Quien se debe -como dijimos al comenzar nuestra 
exposition- la disposicion e inclination natural propia de cada especie e fnsita en 
cada ser, por la que cada creatura realiza de manera conveniente la actividad que le 
corresponde por su esencia misma, para el acabamiento de su ser. Disposicion e incli- 
nacion que no son otra cosa que la ley natural, la Racionalidad divina reguladora de 
ese dinamismo participativamente oculto en las cosas, de la naturaleza entendida 
como la esencia en tanto que operante.

Continuando ahora la lectura de la carta al dean de Colonia encontramos, en 
el reproche que Dios dirige a sus sacerdotes infieles, una muy clara referencia a la 
universalidad de la ley natural, presente en todas las creaturas:

“;Oh hijitos!, que apacentais Mis rebanos de acuerdo al apremiante mandato 
del Senor, ;por que no os avergonzais, cuando ninguna de las otras creatu
ras abandona los preceptos recibidos del Maestro, antes bien los cumplen a la 
perfection?”90

Ninguna de las creaturas se aparta del cumplimiento del mandato divino, 
del divino designio creacional; solo el hombre, en virtud de ese maravilloso don

19 Liber divinorum openm  1, 1, p. 48-49.
20 Carta 1 5 r-aldeande  Colcnia Felipe de Heinsberg-, ano 1163, p. 35. Nota de la version inglesa: 

“Esta idea, por supuesto, no nace con Hildegarda. Le fue dada tal vez per la expresicn m as 
notable, y  ciertam ente la m as influyente del pensamiento del siglo XII: El Uanto de la natu
raleza (De PlanctuNaturae), de A lanus de Insulis. La vision de Alano, de una monumental 
Naturaleza persom fkada, sobre cuya vestim enta estaban figuradas todas las creaturas del 
mundo, con un desgarro en la tunica en el lugar dende el hom bre estaba representado, es la 
mas famosa y  alegorica representation literaria de esta idea” (The Letters o f Hildegard o f 
Bingen, T. I, nota 2, p. 63). Sin embargo, si ubicamos la escritura de la obra de A lano entre 
1160y 1170,y  siendo la presente carta del ano 1163, noparece probable la influencia del De 
planctu naturae en el pensam iento de la abadesa de Bingen.
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esencial que es la liber tad, puede -paradojicamente- transgredir el recto orden de 
la ley natural e ignorar a su Creador.

C uando los e lem entos  no p u eden  cum plir el m an d a to  d iv in o ...

En el Libro de los merecimientos de la vida Hildegarda describe, de manera 
concisa, la actitud de este hombre contra el que Dios afirma la universalidad de Su 
creacion y la ordenacion de toda creatura hacia su Creador:

“Toda creatura tiende a su Creador, y claramente conoce que alguien la ha 
hecho; pero el hombre es rebelde, y divide y esparce a su Creador en la multitud 
de Sus creaturas”.21

Porque aqui la abadesa de Bingen afirma que todo cuanto existe es creado por 
Dios, y que el recto orden del universo implica, por ley natural, la inclinacion y la 
tension de la creatura hacia su divino Hacedor. Pero tambien afirma que el hombre, 
rebelde contra su condicion natural, quiere desconocer el caracter supremo y unico 
de su Creador y lo divide, atribuyendolo a las diversas creaturas a las que de algun 
modo idolatra, a las que pide y de las que por consiguiente espera algo de todo que 
debiera esperar unicamente de su Dios.

A tamaha negacion de la justa v debida adoracion al Creador, por la rebelde 
desobediencia a la ley natural, al amoroso mandato divino que atrae hacia Si a 
Su creatura; a semejante subversion del orden natural dado, en detrimento de 
la creatura cuyos limites pretenden desconocerse, colocandola por encima de si 
misma, la abadesa de Bingen suma -en  un texto del Libro de los merecimientos de 
la vida- el clamor de los elementos por el desorden a que los arrastran los pecados 
de los hombres:

“Y oi una gran voz que surgiendo de los elementos del mundo decia al Hombre 
[Dios]: «No podemos recorrer y cumplir acabadamente nuestro curso como 
nos fue prescripto por nuestro Maestro, porque los hombres, con sus malvadas 
acciones, nos han dado vueltas y trastornado como lo haria un molino. Por eso 
apestamos con fetidezy hambre de toda justicia».— [...]

Los elementos profieren sus quejas a su Creador como tremendos clamo
res, pero no lo hacen al modo humano, sino que signitican de alguna manera 
sus angustias cuando, atrapados y enredados por los pecados de los hombres, 
con movimientos extranos y cur sos alterados sobrepasan la justa medida que 
recibieron de su Creador. Alii muestran que no pueden recorrer sus caminos y

21 Liber vite m eritontm  3, 2, p. 125.
22 Liber vite m eritontm  3, 1, p. 124.
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cumplirsus oficios como Dios se los ha orden ado, porque las iniquidades de los 
hombres los han trastornado, porlo que tambien hieden a causa de la pestilencia 
de perversos rumores y por el hambre ante el abandono de la justicia, ya que los 
hombres no la cultivan apropiadamente. Tambien a veces, cuando atraen hacia 
si el humo de los penosos hedores de las in lamias de los hombres, los elementos 
les comunican su propia suciedad, porque los hombres estan con ellos y ellos 
estan con los hombres"

Trastornados y alterados, desmesurados e inutiles, no pueden los elementos 
tributar a Dios la alabanza de su justa obediencia, esa obediencia de las creaturas 
a su naturaleza -la esencia en tanto que operante-, esta fidelidad a su propio ser, 
que es fidelidad y obediencia al Ser mismo, a su Creador y divino Orden a dor.24 
No pueden hacerlo porque el hombre, desobedeciendo la ley natural, violenta el 
orden natural y desnaturaliza a la naturaleza. El mundo natural, en trastornado 
desorden, se vuelve entonces instrumento vengador de la justicia divina, porque 
toda la creacion sufre cuando el hombre transgrede el recto orden de la ley natural 
e ignora a su Creador.

Precisamente en Lascausasy los remedies delas enfermedades, v bajo el tremendo 
titulo de “La venganza de Dios”, leemos:

“Los cuales elementos, si alguna vez y al margen de todo orden -de acuerdo al 
juicio de Dios- proyectaran sus aterradoras acciones sobre el mundo y sobre 
los hombres, los expondrian a muchos peligros. Plies los elementos estan 
sujetos al hombre, y a veces ejercen su actividad de acuerdo a la forma como 
son afectados por las acciones de los hombres. Porque cuando los hombres se 
agreden unos a otros con guerras, con atrocidades, con odio y envidia y con 
acciones hostiles, entonces los elementos se vuelcan hacia uno y otro modo 
contrario al que les corresponde, sea de calor o de frio, o bien con grandes 
desbordes e inundaciones. Y esto acontece a partir de la disposition primera 
de Dios, porque Dios creo los elementos de manera tal que obra ran de acuerdo

23 Ibid. 3, 23, p. 138-39.
24 En una de sus catequesis del m es de ju lio  de 2002 el Papa Juan Pablo II, refiriendose al 

Salmo  148 - a l  que llamo "Aleluya cosmico”- ,  citaba las palabras de Luis Alonso Schokel: 
“El salmista, al llamarlos por su nombre, pone en orden los seres: en lo mas alto del cielo, 
dos astros segun los tiempos, y  aparte las estrellas; a un lado los arboles frutales, al otro los 
cedros; a otro nivel los reptiles y  los pajaros; aqui los prlncipes y  alia los pueblos; en dos 
filas, quiza dandose la mano, jovenes y  m uchachas.. Dios los ha creado dandoles u n  lugar 
y  una funcion, el hombre los acoge, dandoles un  lugar en el lenguaje, y asi los presenta en la 
celebration liturgica. E lhom bre es e l«pastor del ser» o el liturgista de la creacion” ( S c h o k e l , 

Luis A lonso . Trenta salm i:poesia epreghiera , Bolonia, 1982, p. 499). Ser el liturgista de la 
creacion es hacerla ofrenda de alabanza al Senor, su Creador
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a las acciones de los hombres, puesto que son afectados por aquel las acciones: 
as! que el hombre actiia con ellos y en ellos”,25

Resulta as! la naturaleza investida como de cierta eticidad en su comporta- 
miento, una connotation etica, una resonancia moral, que se verifica en cada crea
tura segun diversos grados de participation. Yhacia aqui confluyen yse encuentran 
los principales lineamientos de nuestra exposicion:

• el eterno designio de la Encarnacion del Verbo y la deification del hombre, 
como el proyecro divino cuya realization comienza con la creacion del mundo, 
reflejo de la corporeidad del hombre y aun de su racionalidad, por ser el hombre 
imagen y semejanza de Dios, y ser la naturaleza vislumbre del hombre y tambien 
huella y vestigio de Dios;

• la afirmacion entonces del mundo como una antropofania, como la manifes
tation del hombre para cuyo servicio fue hecho y que constituye su sentido;

• la existencia de la ley natural como la ordenacion divina de toda creatura en 
su actividad propia para el acabamiento de su ser, y esto en el concierto de una 
coexistencia jerarquica y solidaria del hombre y su mundo;

• la glorification de Dios por la obediencia de Sus creaturas a Su ley: el hombre 
por sus buenas acciones, la naturaleza por el cumplimiento del servicio que le 
compete;

• la desobediencia a la ley natural por la injusticia del hombre causa tambien 
la desobediencia por parte de la naturaleza, que se vuelve contra el hombre 
abandonando su servicio, porque el hombre ya no obedece a su Creador: la 
violation de la ley natural desnaturaliza a toda la creacion, cons tit uyendose asi 
en la suprema injusticia o iniquidad.

Para concluir quiero recordar, con el Catecismo de la Iglesia Catolica y a pro- 
posito de la ley moral, un texto de Ciceron en el que la ley natural aparece muy 
claramente enunciada:

“Existe ciertamente una verdadera ley: la recta razon, Es con tor me a la natu
raleza, ditundida entre todos los hombres, inmutable y eterna, que llama al 
cumplimiento de los deberes y con la prohibition aparta de la falta, [,„] No 
esta permitido sustituir esta ley [por otra], no es licito derogar alguna parte 
de ella, ni es posible abolirla enteramente, y tampoco en nombre del senado 
o del pueblo podemos desligarnos de esta ley Ni sera una la ley de Roma, 
otra la de Atenas, una ley hoy, otra manana, sino que una ley unica, eterna e 
inmutable abarcara a todos los pueblos yen todo tiempo, y un solo Dios comun

25 Causae e tcu ra e  2, p. 57, lineas 9-23.
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[a todos] sera como el maestro y el senor de todos. El es el autor de esta ley, su 
interprete y quien nos la propone; quien no se someta a ella, se ulejara de si 
mismo, y habiendo despreciado la naturaleza humana padecera por ello los 
mas crueles castigos, atin si hubiera podido escapar a todos los otros que son 
tenidos por snplicios”.’6

Esta definition nos presenta tres consideraciones que nos interesan particu- 
larmente. En primer lugar, la identification de la ley natural con la razon, con la 
recta razon; la ley no aparece como una instancia exterior al hombre y que le ha 
sido arbitrariamente impuesta desde aluera, sino que forma parte de su mismo 
ser, de su naturaleza misma. En segundo lugar, su caracter absoluto: no depende 
de tiempos, espacios ni culturas, no es manipulable por instituciones ni se sujeta a 
la voluntad de mayorias o minorlas, sino que es unka e inmutable -porque es del 
hom bre-, inmutable y eterna -porque es de un Dios como su autor-. Finalmente, 
la afirmacion de que esa ley natural, propia del hombre, lo es para su realization y 
acabamiento, a un punto tal que desobedecerla es “alejarse de si mismo", desnatu- 
ralizarse, dejar de serun ser humano: es la alienation, no ser el que se es, la perdida 
de la identidad mas radical. Ese es el castigo mas cruel que pueda pens arse, porque 
es el castigo que corresponde a la suprema injusticia o iniquidad.27

Si como acabamos de ver el hombre tiene en si una ley que debe regir su vida, ley 
que hemos definido como “la ordenacion divina de toda creatura en su actividad 
propia, para el acabamiento de su ser", lo cierto es que decimos que debe regir, y 
no que rige porque el hombre, en virtud de su libre albedrio, puede desobedecer 
esa ley, v aun actuar en sentido contrario a ella, v a su Legislador. Sin embargo, el 
am ory la humildad de su divino Hace dor -Q uien  no quiere que Su obra se Le 
pierda- van a su encuentro, como nos lo declara Hildegarda con una parabola: “El 
Senor del huerto”. Escuchemosla.

36 CICERON. La Republica 3, 22,33.
21 A zucena A d elin a  F rabcsch i, Buenos A ires, 31 de agosto de 3006. Ponencia leida en las 

Terceras Jornadas de F ilc so fia  d e l S ig lo  XII, organizadas per el Departam ento de Filosofia 
Medieval (Universidad de Navarra), el Centro de Estudios Filosoficos M edievales (Universi- 
dadNacional de C uyo)y la Facultad de Filosofia y  Letras (Universidad Catolica Argentina). 
Publicada en: Fraboschi, A. A. (Comp.) Desde el fidgor de la Luz Viviente... Hildegarda, 
abadesa de Bingen. Buenos Aires: E duca, 3007, p. 385-403.
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C A PfTU H O  X

El Senor del huerto.
Una parabola de Hildegarda

scritora, visionaria, musica, pintora, predicadora... ;y ahora, ademas, 
autora de una parabola? Veamoslo, pues, desde el principio, en su pri- 
mera obra: Scivias, la vision 1, 2: “Creacion y caida del hombre”:

“L u e g o  v i  c o m o  u n a  i n m e n s a  m u l t i t u d  d e  a n t o r c h a s  v i v i e n t e s  d o t a d a s  d e  g r a n  

c l a r i d a d  las  c u a le s ,  al  r e c i b i r  u n  f u l g o r  i g n e o ,  a d q u i r i e r o n  u n  s e r e n i s i m o  res- 

p l a n d o r .  Y h e  a q u i  q u e  a p a r e c i o  u n  la g o  m u y  a n c h o  y  p r o  t u n  d o ,  c o n  u n a  b o c a  

c o m o  la b o c a  d e  u n  f o s o  q u e  e m i t i a  u n  h u m o  i g n e o  h e d i o n d o ,  d e s d e  el  c u a l  

u n a  h o r r i b l e  d n i e b l a ,  a l a r g a n d o s e  c o m o  u n a  v e n a ,  t o c o  u n a  i m a g e n  q u e  c o n -  

s i d e r a b a  e n g a n o s a  [la s e rp i e n t e ] ,  Y e n  u n a  r e g i o n  c l a r a  s o p l o  s o b r e  la l u m i n o s a  

n u b e  q u e  h a b i a  s a l i d o  d e  u n a  b e l l a  f o r m a  h u m a n a ,  y  q u e  c o n t e n i a  e n  si m u c h  as, 

m u c h i s i m a s  e s t re l l a s ;  y  as i  la  a r r o j o  d e  esa  r e g i o n  y  t a m b i e n  a la f o r m a  h u m a n a .  

D e s p u e s  d e  e s to ,  u n  r e s p l a n d o r  i n t e n s o  e n v o lv io  la  r e g io n ,  y t o d o s  lo s  e l e m e n t o s  

d e l  m u n d o ,  q u e  p r i m e r o  h a b i a n  e s t a d o  e n  u n a  g r a n  q u i e t u d ,  p r e s a s  d e  la  m a s  

g r a n d e  i n q u i e t u d  m o s t r a r o n  h o r r i b l e s  t e r r o r e s ”. 1

La multitud de luces vivientes muy brillantes son los angeles que perseveraron 
en su amor a Dios, la fosa profunda y hedionda es “el infierno con su insaciable 
sed de almas”,’ de la que sale una nube oscura con lenguas de fuego. Hay en la 
vision una referenda al arbol del conocimiento del bien y del mal, cuyo fruto Dios 
habia prohibido al hombre, En la region luminosa se alza una nube blanca (Eva3) 
proveniente de una hermosa forma humana (Adan), y que contiene en su interior 
muchas estrellas. Un esplendor rodea de pronto la region y todo lo que era calma 
se transforma en agitacion y terror (es la presencia de Dios, ante la que el hombre 
pecador se aterra por su pecado, cayendo del paraiso).

1 H ildegarda.. Scivias 1, 2, p. 13.
2 K ing -Lenzmei er, Ahne H . Hildega rd o fB ingen . A n Integ rated Vis ion, p . 35.
3 La nube, m as que representar la figura deEva, representa su significado, que essum atem idad 

- la s  estrellas en la n u b e - con respecto al generohum ano
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A lo largo de la glosa que la abadesa de Bingen hace de esta vision aparecen temas 
como la naturaleza del matrimonio y del sexo; la justicia de Dios y la injusticia de 
la raza humana, que pretendio ser como Dios; la encarnacion salvifica del Hijo de 
Dios para la restauracion de la huntanidad; las recomendaciones morales en torno a 
la practica de virtudes como la humildad, la castidad v la caridad. Aparece tambien 
un termino caracterlstico de Hildegarda, viriditas (verdor fecundo, lozanla, vigor, 
vitalidad, fecundidad), de gran peso en su pensamiento. Y hay tambien una vision 
reivindicadora de la mujer,

Pero de entre tal profusion de temas escogemos uno: el Amor y la Humildad 
de Dios, que Hildegarda brinda a traves de una parabola, recurso familiar en la 
perspectiva evangelica. He aqui el texto:'1

“Un senor, no ciertamente a disgusto sino con gran interes y diligencia, quiere 
hacer un huerto. En primer lugar elige un lugar apto para su huerto, y luego 
dispone el sitio de cadaplanta, teniendo en cuenta para ello el fruto de los arboles 
apropiados y la utilidad, sabor, aromay buena fama de las diversas especias; y as! 
ese senor, gran filosofo y artifice profundo, organiza la siembra de manera tal 
que puedan distinguirse adecuadamente, segun su utilidad. Despues piensa el 
tamano del muro con que rodeara su huerto para que ninguno de sus enemigos 
pueda destruirlo. Tambien entonces establece a sus expertos, los encargados de 
regar adecuadamente el huerto, y los que recogeran los frutos v elaboraran con 
ellos diversos productos.

Ahora, oh hombre, considera atentamente esto: si aquel senor preve que 
su huerto, sin producir fruto ni utilidad alguna, ha de ser destruido, ;por que 
entonces un tan gran filosofo y artifice tan grande dispone, planta, riega y for- 
tifica con tanto cuidado y tan cos trabajosi ;Oye,pues, y entiende! Dios, Quie n 
es el sol de justicia, envio Su esplendor sobre el lodo, que es la desobediencia del 
hombre,y aquel esplendor brillo con una claridad mayor, porque el lodo era muy 
pestilente. Pues el sol refulgio en su clara luz y el lodo se pudrio en su fetidez; 
por lo que el sol fue celebrado por los que lo vieron con un amor mayor de lo 
que lo hubiera sido sin la confrontacion con el lodo. Pero as! como el lodo en 
la compa ration con el sol es fetido, as! tambien el pecado del hombre es inicuo 
ante la justicia de Dios; de donde la justicia, porque es bella, debe ser amada, y 
la iniquidad debe ser rechazada porque es pestilente.

En esta inmundicia cayo una oveja del senor que habiaplantado aquel huerto. 
Pero esta oveja se perdio del lado de ese senor, no por un descuido de el sino por

4 A partir de aqui este capituloreproduce casitextualm ente, en cuanto al textoy la ordenacion,
el trabajo que sobre dicha parabola se realizo en Scivias, de Hildegarda de Bingen, Primera 
Parte. Lecturay comentario al modo de una lectio medievalis, p. 188-208.
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el deseo de ella. Mas tarde el senor k  busco con gran diligencia y justicia, por 
lo que el coro de los angeles respkndecio eon gran belleza, al vet los angeles al 
hombre en el Cielo”.5

;Que significa esto?, se pregunta Hildegarda. Y da en este punto, y como en un 
racconto, una sintesis magistral de toda la vision. Parte, en efecto, del momento de 
la muerte de Cristo en la cruz para el restate de la oveja perdida; es en ese momento 
que el demonio comprende Quien es el Cordero, el Pan Celestial nacido de la Virgen 
por obra del Espiritu Santo. El que se habia perdido por su soberbia y habia perdido 
al hombre es derrotado, no por el poder de Dios, sino por el amor y la humildad 
de Su Hijo hecho hombre y muerto en la cruz.

El mismo senor que recupero su oveja perdida tenia tambien, contimia H il
degarda, una perla preciosa que tambien cayo y se sumergio en el lodo, de donde 
la saco el senor y la limpio del barro en que habia estado de manera semejante a 
como el oro es purificado en el crisol, y la restauro en su primitiva belleza, y aun 
con mayor esplendor.

Hasta aqui, el texto y la glosa de la abadesa. Tratemos ahora nosotros de pro- 
fundizar un poquito en lo visto a fin de lograr una mejor comprension.

E n  p r i m e r  l u g a r  e l i g e  u n  l u g a r  a p t o  p a r a  s u  h u e r t o ,  y l u e g o  d i s 

p o n e  e l  s i t i o  d e  c a d a  p l a n t a . . . :  en uncapitulo - “Los Kuertos conventuales”-  
de su libro E l huerto medicinal, Peter Kohler nos permite ubicar en su adecuado 
contexto, el contexto monastico, la existencia y sentido de tales huertos, vincukdos 
siempre y al menos parcialmente a un uso medicinal. La Regia benedictina, en el 
capitulo 66 y a proposito de la organization del monasterio, dice: “Si fuera posible, 
el monasterio debe construirse de manera tal que todo lo necesario, esto es, el agua, 
el molino, el huerto y los diversos oficios se ejerzan en el interior del monasterio, 
para que los monjes no tengan necesidad de andar fuera del mismo, cosa que en 
modo alguno aprovecha a sus almas”.6 Ya desde la eleccion misma del lugar para 
erigir un monasterio se tomaba en consideration la calidad del suelo, con miras 
a los cultivos que alii podrian realizarse. Estos huertos estaban c u id ado sa mente 
organizados, con sus canteros dispuestos en forma simetrica -ocho cameras se 
agrupaban en el centra, formando dos columnas paralelas de cuatro cada una, y 
los restantes formaban los bordes del huerto-, con un pozo de agua para el riego 
y una fuente en el centra y todo el huerto rodeado por un muro. Kohler dice que

5 Scivias 1, 3, 32, p. 34-35.
6 Sancta Regula 66, 6-1 Eu: San Benito. Su vida y  su Regia, p. 688.
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el mas famoso fue el de Walafrido Strabon,7 en la abadla de Reichenau, quien en 
alrededor de cien metros cuadrados habia cultivado veinticuatro parcelas con otras 
tantas plantas medicinales diferentes, de cuyo uso estaba interiorizado con gran 
conocimiento.® En tiempos de Hildegarda y como consecuencia de las Cruzadas, 
dicho numero se habia incrementado en lo que a las especias se re he re; ademas, y aun 
manteniendo el esquema usual, la combination de los canteros se hacia atendiendo 
tambien a criterios esteticos y utilitarios. Desde varios siglos arras, lo producido 
por el huerto se utilizaba fundamentalmente para preparar medicinas, ya que la 
atencion de los monjes enfermos corria por cuenta del propio monasterio, quien 
tambien se hacia cargo de la salud de los siervos que trabajaban las tierras cuando 
la tarea excedia las posibilidades de los religiosos; ademas, estaban los peregrinos 
y las personas que se hospedaban en dependencias de la abadla, y que se hallaban 
bajo la proteccion y responsabilidad del abad. Pero las hierbas y las especias se 
utilizaban igualmente para preparar las comidas y realzar su sabor, y para elaborar 
conservas y dulces. Todo ello requeria conocimientos y dedication, a lo que alude 
Hildegarda en su parabola.

E s e  s e n o r , g r a n  f i l o s o f o  y  a r t i f i c e  p r o f u n d o ; no es novedosa la des
cription del senor del huerto, esto es, de Dios, como un artifice, imagen de tradicion 
platonica que Honorio de Autun, un maestro contemporaneo, trae en su Didlogo 
sobre la teologia o Elucidarium: “El Maestro dice; Escrito esta; Todo cuanto fue 
hecho era vida en £1 {Juan 1,3-4). En lo que se muestra que toda criatura siempre fue 
visible en la predestination divina, la cual aparece luego visible a la criatura misma 
en la creacion; como el artifice que quiere construir una casa, primero examina 
como quiere disponer sus partes, y la estructura que luego se alza en el edificio es 
la misma que antes estaba en su inspiration”9 Pero la comparacion con un filosofo 
es absolutamente sorprendente. Porque en Scivias 2, 6 la referencia a los filosofos 
es negativa; “No querais ir en pos de los diabolicos conocimientos10 ni de las otras 
fabulas que los hombres se inventaron en el contacto con los filosofos paganos y

7 W alafrido Strabon fue un monje benedictino, teologoy poeta, fue discipulodeRabanoM auro, 
preceptor del rey frances Carlos el Calvo y  llego a ser abad del m onasterio de Reichenau. 
Entre sus obras podemos m encionar poemas, Glosa ordinaria (una explication de libros de 
la Sagrada Escritura), Vida de San Galo, etc.

8 K ohler, P e ter. El huerto medicinal, p. 19.
9 H onorio d e  A u t u h . Elucidarium  1,4, PL 172, 1111C-D.
10 Se ha traducido" artes" por "conocimientos", en tendiendo-dada la referencia a los filosofos 

y a las fabulas o m ito s- que se trata de las artes liberales.
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hereticos”.11 En general v como vimosen “La mirada de Hildegarda...”,12 en el sigloO : C ' O
X II es ya un lugar comun la mutua desconfianza entre los maestros escolasticos, 
su cultura en las artes liberales, su aprecio del saber por si mismo y su avidez por 
incrementarlo, y los monjes con su cultura fundamentalmente biblica, en la que las 
artes liberales solo tienen sentido en funcion del acceso y la mejor comprension del 
libro sagrado, y tampoco hay aprecio de conocimientos que no esten inmediata- 
mente referidos al fin de la vida religiosa. Sin embargo y como recordamos en esa 
misma ocasion, en la carta al monje Morardo Hildegarda no denigra a la filosofia 
sino que valora la labor de la razon en tanto es capaz de conocer la creacion; pero 
a la razon ha de advenir la iluminacion de la le, que le permitira conocer en la 
creacion a su Creador.13

Tengamos presente, por otra parte, que filosofo es el amante de la Sabiduria v, 
en tanto tal, yaes de algun modo, tambien el, sabio. Llamar a Dios “Filosofo” solo 
puede entenderse a partir del uso de dicho concepto para significar al sabio entre 
los hombres, en el sentido arriba declarado: Dios seria entonees el Filosofo por 
excelencia, el solo Sabio. Es asi tambien como en esta misma vision Hildegarda lo 
llama “Arquitecto del mundo”: dicho nombre, que lo es de oficio, se aplica a Dios 
por analogia.

D ios, Q u i e n  e s  e l  s o l  d e  j u s t i c i a , e n v i o  Su e s p l e n d o r  s o b r e  e l  

l o d o , q u e  e s  l a  d e s o b e d i e n c i a  d e l  h o m b r e : muy claro aparece aqui el 
verdadero pecado del primer hombre: su desobediencia ante la Voluntad divina 
-que se le revelaba clara y resplandeciente, iluminandolo- lo torna injusto, pierde 
su luz porque ya no refleja la Luz divina, y queda solo barro opaco. Cesare Ripa, al 
tratar de la Justicia, la representa bellisima, vestida de oro y con penetrante mirada, 
y dice que “lajusticia lo ve todo, siendo calificadapor los Antiguos Sacerdotes como 
verdadera vidente de la totalidad de las cosas. De ahi viene que Apuleyo realizara 
su juramento juntamente por el ojo del Sol y lajusticia”.14 Contrariamente a la 
imagen habitual de una mujer con los ojos vendados, que subraya la no acepcion 
de personas, esta iconografia la representa con mirada agudisima para enfatizar el 
pleno conocimiento como fundamento de la rectitud del juicio, del juicio justo. 
Y refiriendose a lajusticia Divina, explica que “viste de oro, para mostrar con el 
esplendor y la nobleza de este metal la excelencia y sublimidad de esta clase de

11 Sctvias 2, 6, 27, p. 256.
12 Vease “La mirada de Hildegarda 34 ss
13 Vease ibid, p. 41-42.
14 R ipa, Cesare, Iconologia , T. 2, p. 8.
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justicia”.15 Se unen aqui la majestad del Creador, Senor de Su criatura -e l dorado 
ropaje resplandeciente-, y el conocimiento que Dios tiene de lo mas recondito 
del hombre y de sus acciones16 -e l luminoso ojo del Sol, la mirada penetrante que 
iluminando, ve-, para producir el juicio recto que dice y funda el bien y el mal, el 
premio y el castigo: la Justicia de Dios.

E l  SOL FUE CELEBRAD O POR LOS QU E LO V IE R O N  CO N  UN AM OR MAYOR  

DE LO Q U E LO H U B IER A  SID O SIN  LA C O N FR O N TA C IO N  CON EL LODO : el tCXtO 

de Hildegarda pone de relieve que en el contraste la Luz parece mas brillante y es 
mas amada, y el lodo mas oscuro y detestable. La fuerza de este texto esta en la frase 
final del parrafo: “La justicia, porque es bella, debe ser amada, y la iniquidad debe 
ser rechazada porque es pestilente”, que pone la cuestion en dos pianos: en el piano 
objetivo de los trascendentales17 (ser, verdad, bien v belleza), puesto que la belleza 
puede ser considerada un trascendental, y en el piano subjetivo del acto humano, 
por la apelacion al amor de la belleza y el horror ante lo corrompido y hediondo.

La justicia es bella, y Dios es el Sol de justicia: Dios es asi la belleza misma, en 
Quien resplandecen Su perfecta integridad y la proporcion armoniosa, que no otra 
cosa es la belleza,13 segun nos dice Santo Tomas de Aquino. Dios es, y es la justicia 
misma, justicia que es la verdad (conocimiento verdadero) y el bien (juicio recto) 
fulgurantes, belleza que se manifiesta al hombre capaz de contemplarla y amarla, 
deleitandose en ella,19 porque la belleza supone un contenido inteligible en cuya 
captacion la inteligencia hum ana se realizay se aquieta, y el esplendor con que dicho 
contenido se le manifiesta suscita como respuestas afectivas la admiracion de la 
inteligencia y el gozo o deleite conjunto de la inteligencia y la voluntad. Por eso es 
que la belleza debe ser amada, por eso es que “la justicia, porque es bella, debe ser 
amada”. Y tambien por eso es que la iniquidad, ese misterio de maldad, esa injus
ticia de la criatura para con su Creador y Senor, esa corrupcion del orden natural

15 Ibid., p. 9.
16 En eXSalm ol, 10 leemos: “ [...], y  confirms al justa, ohD ios que sandeas los corazonesy las 

entranas".
17 Los trascendentales son determ inacianes o propiedades comunes a todas las cosas, sobrepa- 

sando, trascendiendo por ello a todo genero y  categoria. Sco tam bien lospnm eros conceptos 
de la inteligencia, tanto en su dim ension tebrica o especulativa cuanto en su dimension 
practica.

IS "Para la belleza se requieren tres cosas. Prim ero, la integridad o perfection: aquello a lo que 
algo falta o excede es, por esto mismo, feo. Luego, la proporcion debida, o armonia. Y por 
ultim o el claro esplendor, por lo que aquello que tiene una col oracion luminosa se dice que 
es bello”. S. Thdmae Aquinatis, S. Theol. I, q. 39, a. 8.

19 A las notas enunciadas anteriorm ente debemos ana dir, en el piano subjetivo, que lo bello es 
la forma captada bajo la razon de deleitable (Ibid., q. 5, a. 4, ad 1).
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que por corrupts up esta, debe ser detestada y odiada: porque la inteligencia esta 
ante ella como ante un absurdo y no puede comprenderla, porque la voluntad 
esta ante ella como ante un mal que la horroriza y del que quiere huir.

En e s t a  i n m u n d i c i a  c a y o  u n a  o v e j a  d e l  s e n o r  [...] n o  p o r  u n  d e s -  

c u i d o  d e  e l  s i n o  P O R  e l  d e s e o  d e  e l l a :  nuevamente y  en el contexto de 
la parabola, Hildegarda insiste en el tema de la libertad del hombre: “Porque la 
mano del Supremo Artifice te formo y te puso en un jardin de delicias; pero su 
espiritu ardiente engano al hombre [al ser humano] en la falaz opcion por la propia 
voluntad10”.21

M a s  t a r d e  e l  s e n o r  l a  b u s c o  c o n  g r a n  d i l i g e n c i a  y  j u s t i c i a :  a  

p a r t i r  d e  a q u i ,  e n  la i m a g e n  d e l  s e n o r  q u e  b u s c a  s u  o v e j a  p e r d i d a ,  c o m o  l u e g o  b u s c a  

t a m b i e n  l a p e r l a  q u e  cayo e n  el  l o d o ,  t e n e m o s  la  r e f e r e n d a  e v a n g e l i c a  a l  b u e n  p a s t o r 11 
y a l  c o m e r c i a n t e  d e  p e r l a s  f i n a s ,2-1 a u n q u e  e s t a  u l t i m a  e s  m a s  l i b r e .

A continuation Hildegarda trabaja el tema de la busqueday del rescate de la oveja 
perdida, de la perla enlodada -es decir, del hombre-, centrandose en el momento 
de la Crucifixion y Muerte del Cordero inocente, momento en el que “por vez 
primera el demonio pudo conocer quien era aquel Cordero”. Porque el demonio 
no podia tener conocimiento de la Encarnacion del Hijo de Dios en Maria Virgen, 
siendo como era un misterio de amor: el bianco y humilde Cordero en medio de 
los pastores, el Pan celestial nacido en Belen, la ciudad del pan. Pero si conocio 
al Verbo de Dios en la Crucifixion y Muerte, que desde lo puramente humano y 
natural fue un misterio de iniquidad en el que, sin embargo, se cumplio la justicia 
redentora del hombre. La soberbia del demonio que quiso ser Dios no pudo veneer 
a la humildad de Dios que quiso ser hombre, como tampoco la muerte injusta14 
pudo veneer a la vida justificada.1*

20 En la opcion por la propia voluntad, frente a la Voluntad del Creador, consiste el pecado 
original.

21 Carta 144r -C a rta  de Hildegarda a Conrado, abad de K aisheim ,-, ano 1133, p. 320-21.
22 Vease Jitan  10, 11-16, y  el texto profetico deifc. 34, 11-16.
23 Vease .Mat 13,45-46.
24 La m uerte es aqui injusta a doble titulo: porque es castigo de la injusticia del hombre, ya que 

por el pecado del hom bre entro la m uerte en el m undo (Rom. 5, 12), y  porque fue injusta su 
ejecucion en Cristo, victim a inocente condenada en proceso inicuo.

25 La vida justificada esla  que Cristo obtiene con Su m uerte para todo hombre, y e s  vida eterna 
que vence a la m uerte temporal.
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Finalmente, buscar a la oveja “con diligencia y justicia” nos habia de la diligencia 
de la Encarnacion y la justicia de la Muerte: la diligencia busco a la oveja y lajusticia 
satisfecha la volvio a la vida.

L a  o v e j a  y  e l  c o r d e r o : si bien la oveja ha podido simbolizar tanto al pueblo 
de Dios (israelitasprimero, cristianos despues) cuanto a suRedentoren la instancia 
sacrificial,26 el uso mas habitual es el primero,27prefiriendose para el segundo hablar 
del cordero. En el Antigua Testamento la imagen del pastor y del rebano de ovejas 
es frecuente, y obedece a la realidad vivida por ese pueblo en sus tiempos nomades 
e incorporada a su historia, perviviente luego de su asentamiento en Palestina; por 
esta razon la encontramos tambien y con gran fuerza en el Nuevo Testamento. En la 
presente vision Hildegarda no parece otorgar un lugar de privilegio a esta imagen: 
no habia del pastor sino de un senor establecido, dueho de tierras en las que no 
proyecta un campo de pastoreo para las ovejas, sino un huerto para sus cultivos, cuya 
importancia subraya. I ndud able mente esta perspectiva obedece a un contexto vital 
ajeno al nomadismo palestino: se trata ahora de las fincas de los nobles asentadas 
en los fertiles valles alemanes, y de los monasterios con sus tierras de labranza. 
Tampoco habia la abadesa de un rebano de ovejas sino tan solo de una oveja.

En cuanto al cordero, su condition de victima sagrada aparece testimoniada 
a partir de la ofrenda de Abel (Gen. 4, 4); es rescate y sehal de consagracion en la 
institution de la Pascua, que culmina con la salida de los hebreos del cautiverio 
egipcio (Ex. 12), y campea por toda la Ley mosaica y la historia del pueblo de 
Israel. Ya en el Nuevo Testamento San Juan Bautista senala a Cristo junto al rlo 
Jordan como el Cordero de Dios,28 y nuevamente aparece en la pluma del otro 
Juan, el Evangelista, como el Cordero in mo lado y triunfante del Apocalipsis?'* En 
Hildegarda todos estos sentidos estan presentes; sin embargo, la abadesa subraya

26 “Fue ofrecido porque El mismo lo quiso y no abrio Su boca; como la oveja sera conducido 
a la m uerte, como el cordero ante quien lo trasquila enm udecera y  no abrira Su boca". 
(Is. 53,7).

27 Juan  10 habia del Buen Pastor y de Sus ovejas, las que Lo ccnocen y  aquellas a las que ha 
de ir  a buscar y  traer junto  a SI: es decir, las que ya son el pueblo de Dios y las que estan 
Uamadas a serlo, por el solo hecho de ser hombres.

28 Juan  1, 29 Recordemos que este “quita, tollit" significa: quita porque carga y  lleva sobre 
si, imagen que se ajusta a la perfeccion a lo que luego sera el viacn.tcis o el cam ino del cal- 
vario con la cruz a cuestas, y  finalm ente la crucifixion y  la m uerte redentora, que rescata al 
hombre del p ecado y  de la muerte verdadera y  eterna. Im agen que recuerda tam bien la del 
macho cabrio de Lev. 16, sobre el que se cargaban todos los pecados del pueblo de Israel, 
para llevarloy soltarlo luego en el desiertopara su muerte, que tenia el caracter de expiacion 
por los pecados (chivo expiatorio).

29 Vease Apoc. 5, 6-9.
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muy particularmente, no el caracter de victima sufriente en la Cruz o el de victima 
triunfante en el Cielo, sino la mansedumbre del Divino Cordero, una nota ligada 
a Su amor, como lo muestra en la vision primera del Libro de las obras divinas, 
refiriendose a la figura principal:

"En sus manos sostenia un cordero resplandeciente como la luzdeldia, porque en 
las obras del Hijo de Dios la caridad puso de manifiesto la mansedumbre de la 
verdadera fe, que resplandece sobre todas las cosas, que de entre los publicanos 
y los pecadores eligio sus martires, confesores y penitentes, e hizo de impios 
justos -como de Saulo hizo a Pablo-, que sobce las alas de los vientos pudiecan 
volar hacia la armonia celestial. Asi la caridad perfecciono su obra poco a poco 
y nitidamente, de manera tal que no hubiese en ella debilidad alguna, sino 
total plenitud”.30

En ElBestiario de Cristo. E l simbolismo animal en la Antiguedady en la Edad  
Media y bajo la voz “El cordero”, encontramos una referencia al cordero y la 
Eucarisda,31 relacion que la abadesa de Bingen establece en el texto, al hablar del 
Cordero inocente, el Pan celestial nacido en Belen, de Maria Virgen. Charbonneau- 
Lassay parte del primer cordero pascual -el del Antiguo Testamento-, el que los 
hebreos comieron en Egipto, y pasa revista a las caracteristicas que permitiran 
hacer de el una figura del Cordero de Dios: un cordero sin mancha, que con su 
muerte preservara a los judios de la muerte y los liberara de la esclavitud, y al que 
en la posterior prescripcion de la observancia pascual celebratoria no se le quebrara 
ningun hue so.32 Y recuerda luego: “La vispera de este dia unico entre los dias [el 
Viernes Santo], Jesus habia cornido con los suyos el cordero de Pascua, su imagen 
profetica; y sustituyendo al cordero representative, habia dicho al consagrar el 
Pan y el Vino: «Tomad y corned, este es mi cuerpo... tomad y bebed, esta es mi 
sangre».33 El cordero pascual se hace Eucarisda, anticipando al pascual Cordero 
de Dios del Nuevo Testamento.

El Cordero inocente entre pastores se ha hecbo Cordero pascual entre ladro- 
nes, el Pan celestial de Belen es Eucarisda en Jerusalem Y el texto de Hildegarda 
continua, en pos de un mayor aprovechamiento espiritual de sus lectores:

“Pues la Humildad hizo nacer al Hijo de Dios de la Virgen, pot lo que la Humil
dad misma no se encuentra en los abrazos codiciosos e interesados, ni en la 
belleza de la carne, ni en las riquezas terrenales, ni en los adornos de oro ni en

30 Liberdivinonim  opem m  1, 1, 11(12), p. 55.
31 Charbonneau-Lassay, Louis, SI Bestiario de Cristo ..., vol. I, p 162-65.

32 Ex. 12.
33 Charbonneau-Lassay, Louis, ob. cit., vol. I, p. 163.
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los honores mundanos: el Hijo de Dios yacio en un pesebre, porque Su madre 
era pobre. Pero la Humildad siempre gime, llora y destruye todas las criminales 
ofensas, porque esa es su obra. Por tanto, quien quiera veneer al diablo que se 
fortifique y se arme con la Humildad; Lucifer huye de ella velozmente y se 
oculta ante ella como una culebra en su cueva, porque donde la Humildad 
lo atrape, rapidamente lo quiebra rompiendolo como a un Hilo que no tiene 
valor alguno.

Tambien el Amor (cantos) trajo al Unigenito de Dios, Quien estaba en 
los cielos en el seno del Padre, y Lo puso en el vientre de Su madre en la tierra, 
porque el amor no desprecia ni a los pecadores ni a los publicanos, sino que 
empenosamente procura salvarlos a todos. Por eso, haciendo manar a menu do 
una fuente de lagrimas de los ojos de los fieles, ablanda la dureza del corazon.

En esto la Humildad y el Amor son mas luminosos que las otras Virtudes, 
porque la Humildad y el Amor son como el alma y el cuerpo, que tienen mayor 
fuerza que las restantes fuerzas del almay que los miembros del cuerpo, ;Cdmo? 
La Humildad es como el almay el Amor, como el cuerpo; y no pueden separarse 
la una del otro sino que actuan juntamente, como tampoco el alma y el cuerpo 
pueden separarse sino que se ayudan mutuamente en tanto el hombre vive en 
su cuerpo. [...]

Y por esto, oh hombres, para la gloria de Dios y por vuestra salvacion per- 
seguid la Humildad y el Amor, armados con los cuales no temereis las insidias 
del demonio sino que poseereis la vida perdurable e inagotableV4

P u e s  l a  H u m i l d a d  h i z o  n a c e r  a l  H i j o  d e  D i o s  d e  l a  V i r g e n  [...]. E l

H IJO DE D ios YACIO EN UN PESEBRE, PORQUE Su M ADRE ERA POBRE: la Humil- 
dad de Dios, esa todopoderosa fuerza divina, trae a la Virgen Maria el anuncio de 
Su mas grande designio, un designio de Amor: el Creador quiere hacerse criatura, 
el Hijo de Dios quiere ser Hijo de hombre, Aquel que es quiere anonadarse, el Rey 
de reyes a Quien nada fa It a quiere ser el pobre que nada tiene... Y la Humildad de 
Dios recibe de la humildad de Maria el amoroso “Si” que acuna la Encarnacion 
del Verbo de Dios, como acunara luego Su nacimiento en la pobreza del pesebre 
de Belen. Una vez mas subrayamos la imposibilidad de que el demonio, a causa de 
su soberbia, pudiera conocer el misterio que aqui cobraba vida, celebrado por la 
Humildad.

L a  H u m i l d a d  m i s m a  n o  s e  e n c u e n t r a  e n  l o s  a b r a z o s  c o d i c i o s o s  e

IN T E R ESA D O S, N I EN LA BELLEZA DE LA C A R N E, NI EN LAS RIQU EZAS T E R R E -

34 Scivias 1, 2, 33, p. 37-38.
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NALES, N I EN LOS A D O R N O S DE ORO N I EN LOS H O N O R ES M U N D A N O S: estas y 
otras formas son las que asume la solicitation de Lucifer, que Hildegarda trabaja 
en Scivias 1, 4  y en E l drama de las Virtudes, obra que le es contemporanea. Nos 
detendremos un tanto en esta ultima, en la que Alma dice:

“Oh penoso trabajo y dura carga 
que llevo en el ropaje de esta vida, 
porque me es gravoso en demasia 
luchar contra la carne mia”.
“Dios creo el mundo;
yo no Le yo ha go agravio alguno,
pero quiero disfrutarlo”.35

Se presentan asi las tentaciones de la carne y el deseo de los avizorados deleites 
y el usufructo del mundo. A lo que el demonio acota, subrayando la inutilidad de 
la virtud laboriosa:

“;Fatua! jFatua!

;En que te aprovecha el esforzarte?
Hacia el mundo vuelve tu mirada: 
te recibira con gran honor’1,36

para continuar luego diciendo:

“iQuien es esta potestad, pues nada hay fuera de Dios?
Yo en cambio digo: j A quien quiera seguirme 
y hacer mi voluntad, le dare todas las cosas!
Mas tu, nada tienes para dar a tus seguidores, 
porque todas vosotras 
ni siquiera sabeis quienes sois”.37

A lo largo de estos textos aparecen las clasicas tentaciones: el apetito de placer, 
de poder y de riquezas, que recordamos en el episodio del ayuno de Jesus en el 
desierto.38 Pero tambien aparecen la incitacion al desanimo en el alma que lucha, 
la denuncia de la futilidad de su esfuerzo, para de esa manera apoderarse de ella 
gracias a la desesperanza en que pretende sumirla. Finalmente, la descalificacion de 
las Virtudes o Fuerzas divinas -la  opcion de la buena y trabajada esperanza para el

35 Ordo Virtutwm, Scena I, p. 84-85.
36 Ibid., p. 86.
37 Ibid.
38 Mat. 4.
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alma-, a las que el demonio acusa de desconocer su propia identidad, pretendiendo 
con esto su dilucion en el anonimato.

La respuesta viene de la mano de la Humildad -la  reina de las Virtudes-, quien 
no recoge el desafio del diablo segun el lo plantea: no le dice quienes son Ellas, las 
Virtudes, sino de manera oblicua, al recordarle quien es el:

“jBien sabemos mis companeras y yo 
que tu eres el antiguo dragon, 
quien quiso volar mas alto que el Altisimo, 
pero al abismo te precipito Dios mismo!”

Y las Virtudes subrayan el contraste:

“Mas nosotras, todas, habitamos en las alturas”.

Porque asi lo conoce es que “Lucifer huye de ella velozmente y se oculta ante ella 
como una culebra en su cueva, porque donde la Humildad lo atrape, rapidamente 
lo quiebra rompiendolo como a un hilo que no tiene valor alguno”.

T a m b i e n  e l  A m o r  (c a r i t a s ) t r a j o  a l  U n i g e n i t o  d e  D i o s ,  Q u i e n

ESTABA EN LOS CIELO S EN EL SENO DEL P a DRE, Y L o  PUSO EN EL V IE N T R E  

DE Su m a d r e  e n  l a  t i e r r a : ese “tambien” alude a la Humildad: son ambos, 
Humildad y Amor [caritas), quienes obran el milagro de traer al Hijo de junto al 
Padre celestial, para encarnarlo en la Madre, doncella de la tierra de Juda. Es la 
Humildad quien contiene al cielo en la tierra, es el Amor quien asi lo quiere. En 
la Ep is tola a los Filipenses dice San Pablo: “ Sentid y experimented en vosotros esto 
mismo que se encuentra en Jesucristo el cual, aunque era de condicion divina, no 
considero como un bo tin el ser igual a Dios sino que Se vacio a Si mismo tomando 
la condicion de siervo, hecko a semejanza de los hombres y con la naturaleza v 
figura de hombre. Se humillo a Si mismo haciendose obediente hasta la muerte, y 
muerte de cruz”.39 Esto mismo no es otra cosa que la humildad, la Humildad en 
Dios, la Humildad de Dios. Romano Guardini se pregunta que es la humildad, y 
se responde: “Una virtud de la fuerza. Solo el fuerte puede ser realmente humilde, 
al inclinarse su fuerza, no obligada sino en libertad, ante lo mas debil, ante lo que 
es menos; al servir. Pero la humildad no surge en absoluto en el hombre, sino en 
Dios. El es el primer humilde”.40

39 Filip. 2, 5-8.
40 G uardini, Romano. M editaciones teoldgicas, p. 503. Re cor demos que para Hildegarda las 

Virtudes son fuerzas, energias divinas, con lo que la caracterizacion de Guardini cobra nuevo 
perfil.
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Por Su Humildad Dios puede inclinarse hacia el hombre, hacia el hombre caido, 
hacia el hombre perdida. Por Su Amor, yendo a su encuentro, quiere levantarlo, 
recuperarlo. Nuevamente encontramos en Guardini la palabra justa que nos aproxi- 
mara al misterio del Amor de Dios: “La seriedad del amor aparece solo cuando el 
amor se hace destino del que ama, [...] cuando lo que le ocurre al otro se convierte 
en destino propio para el que ama: [...] Dioses Aquel que ama al mundo en serio”.1*1 
A partir de una tal afirmacion cobra su pleno y amoroso sentido la encarnacion, la 
humanization de la Palabra del Amor divino; Su vida entre los hombres ponien- 
dose en sus manos y recibiendo de ellas, finalmente, todos los pecados y miserias 
-asechanza, falsia, ingratitud, mentira, hipocresla, robo, calumnia, deslealtad, 
persecution, traicion, injusticia, tortura y m uerte- de toda la Humanidad; Su 
crucifixion, que clava en Su propio cuerpo, como destino propio, lo que le ocurre 
al otro: al hombre. Y asi, por Su justicia, nuestra justification. Que tal es la obra 
del Amor de Dios.

H a c i e n d o  m a n a r  a  m e n u d o  u n a  f u e n t e  d e  l a g r i m a s  d e  l o s  o j o s  

d e  l o s  f i e l e s , a b l a n d a  l a  d u r e z a  d e l  c o r a z o n : en el contexto en que estas 
lagrimas se ubican (“porque el amor no desprecia ni a los pecadores ni a los publica- 
nos, sino que empehosamente procura salvarlos a todos”), no se trata, ciertamente, 
del don de lagrimas sino de la compuncion del corazon. En su esplendido libro: 
Ctdturay vida cristiana. Initiation a losautores mondsticos medievales, Jean Leclercq 
se refiere a este tema apelando a San Gregorio Magnoh2 cuyo punto de partida es la 
dolorosa conciencia que el hombre tiene de su condicion de pecador, de naturaleza 
caida, con toda su secuela de alteration y de desorden, de subversion de valores, de 
impotencia, de Iragilidad siempre acechada, de inquietud e inestabilidad, de pesada 
miseria. Solo a partir de aqui podra darse la compuncion, ese dolor del alma que 
implica temor y rechazo del pecado, y el deseo de la posesion de Dios. (Pero como 
llega el hombre a este momento? La respuesta nos la da la figura misma de Job: a 
traves del sufrimiento, de toda forma de sufrimiento, y de la tentacion, que es tal 
vez la purification mas bond a que opera Dios en el alma cuando esta consiente 
en ello. El fruto de esta intervention divina es esa compuncion que trae consigo

41 Ibid., p. 586-89.
A l San Gregorio M agno (540-604). Monje benedictino, fundador de varios m onasteries que 

eoloco bajo la Regia de San Benito. Ya pontifice, reformo la liturgia y  la musica. Im pulso 
la w angelizacidn de Inglaterra, enviando a las islas al monje benedictino San Agustin de 
Canterbury, y  asento con firmeza la prim acla de la Iglesia de Rcm a frente a las pretensiones 
del patriarca de Constantinopla. Entre sus obras encontramos: Comentarios morales al libro 
de Job  (obra muy leida en la Edad Media); Dialogos (vidas de santos), La Regia pastoral, 
etc.
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el llanto del arrepentimiento y la penitencia, v el llanto del deseo.1*3 La figura de 
Job, el justo sufriente, no representa al pecador de corazon endurecido, en quien 
la conciencia de su condicion de tal esta voluntariamente aletargada, y cuyo dolor 
por su impotencia y tragi lid ad no obedecen a humildad sino a soberbia; pero los 
sufrimientos que padece Job son una figura del punzante agiiijon y de los duros 
golpes con que el Amor de Dios busca despertar el corazon del hombre y ablandarlo 
en la efusion de las lagrimas. En la continuidad de San Gregorio y en el Sermon I  
correspondiente a la Fiesta de todos los Santos dice San Bernardo de Claraval, con 
referencia a la tercera bienaventuranza (“Bienaventurados los que Horan, porque 
ellos seran consolados”): “Alcaballo indomito, doman los latigazos; al alma aspera 
y dura, la contricion del espiritu y la frecuencia de las lagrimas”,44 Y aiiade en Ser
mon I I  del Principio delAyuno-. “Exige de nosotros gemido y llanto la conversion 
y la penitencia por la vida pasada, exige lagrimas el deseo de la bienaventuranza 
futura. Poco le agrada esta nueva vida al que todavia no llora la antigua, toda- 
via no llora los pecados que reconoce que ha cometido, todavia no llora el tiempo 
perdido. Si no lloras, ciertamente no sientes las llagas de tu  alma, la herida de tu 
conciencia. Pero tampoco deseas suficientemente los futuros gozos, si no los pides 
todos los dias con lagrimas”.1’5

Como antecedente de ambos en este punto y para una mejor comprension 
del tema podemos mencionar a ese gran predicador que fue San Agustin,46 quien 
junta mente con Ciceron, el maestro de los oradores de todos los tiempos, recuerda 
los tres objetivos del orador: ensehar, agradar v conmover (como necesidad lo pri- 
mero, como placer lo segundo y lo tercero, como victoria). El ensenar se re he re a lo 
que decimos, en tanto agradar y conmover se dan por el modo en que lo decimos, 
Ciertamente, lo primero es lo mas importante, lo medular, “toda vez que cuando 
se habia se manifiesta la verdad, cosa que es propia de la tarea docente”.47 Agradar 
parece sin embargo algo util para atraer a las personas que tienen un fuerte sentido 
estetico y toleran mal un lenguaje directo, o una expresion no muy elaborada. Ahora 
bien: la verdad ensenada con mayor o menor encanto puede pertenecer a las verdades 
teoricas o meramente especulativas -que basta creer o bien conocer-, en cuyo caso

43 LECLERCQ, JEAN. C idturay vida cristiana..., p. 42-45.
44  B ernardo  de C laraval. S erm o n es in fe s tiu i ta te  om nium  sanctorum  1, 10, p. 235  

(CCCM 5).
45 Id. Sermones in quadragesima  2 ,4 , p. 362 (CCCM 4).

46  San A gustin  deH ipona (354-430). Padre y  D octor de la Iglesia. M aestro de retorica antes de 
su conversion, llego  luego a ser obispo de H ip on a .y  fecundisim o escritor. Obras suyas son, 
entre otras: Confesiones, El Maestro, La cultura cristiana  (su propuesta para la formacibn  
del cristiano culto), La Ciudad de Dios, La Trinidad , etc.

47 A gustin  d e  HiPONA De doctrm a chnstiana  IV, 12, 28.
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asentir a ella no es otra cosa que confesar que es verdadera; pero “cuando lo que se 
enseha debe ser puesto en practica, y precisamente para eso es ensenado, en vano 
el oyente quedara conveneido de que lo que se le ha dicho es verdadero, en vano le 
agradara el modo como ha sido expresado, si no lo ha aprendido de manera tal que 
lo ponga en obra” 43 Por eso dice San Agustln que, en este ultimo caso, el predicador 
“no solo debe ensenar para instruir, y agradar para cautivar y retener a sus oyentes, 
sino que ademas debe conmoverlos debilitando su voluntad, para vencerlos”,49 en 
funcion de lograr una nueva conducta - o  un cambio de conducta- acorde a la 
verdad ensehada. De eso se trata.

La  H u m i l d a d  y  e l  A m o r  s o n  c o m o  e l  a l m a  y  e l  c u e r p o  [...] q u e  

a c t u a n  j u n t a m e n t e ;  no se trata aqui de un planteo filosofico en torno a que 
es el alma, que es el cuerpo, como se unen y que relacion existe entre ambos. Sin 
embargo, la comparacion esta, y es sugerente para ambos terminos de la relacion. 
Porque lo habitual es dar prioridad al amor, v solo despues dar paso a la humil
dad -e l servicio del am or-, con lo que el segundo termino de la comparacion se 
invertirla, diciendo que humildad y amor son como cuerpo y alma, entendida el 
alma como el principio que anima, da forma y operation al cuerpo con el que esta 
naturalmente unida. Pero para Hildegarda el alma del amor, quien le da forma y 
lo torna operative es la humildad. Porque la humildad, como hemos visto ante- 
riormente, consiste en el vaciamiento de si que permite ver al otro, que da lugar al 
otro, y que da entonces su forma al amor como el “querer el bien del otro en cuanto 
otro”: un querer que pone las obras necesarias para efeetivizar ese bien deseado, un 
querer, por consiguiente, operativo. Por otra parte, es bueno tambien reparar en 
que la asimilacion del amor al cuerpo enaltece a este ultimo, en consonancia con la 
position que la abadesa de Bingen sostuvo a lo largo de toda su vida y en todas sus 
obras, como hemos visto en nuestra reunion anterior: el cuerpo es creacion divina, 
obra de las Manos de Dios, humilde y amorosamente asumido por Su Hijo para la 
redencion de todo el hombre, y no solo de su alma.

Que finalmente Hildegarda diga: “como tampoco el alma y el cuerpo pueden 
separarse sino que se ayudan mutuamente en tanto el hombre vive en su cuerpo”, 
no significa que para ella el hombre sea su alma, enunciado tipicamente platonico 
que se completaria con la referenda al cuerpo como carcel del alma. Nada mas lejos 
de su pensamiento, como lo subraya el concepto de “ayuda mutua”, al que suma- 
mos una bella frase del filosofo frances Etienne Gilson: “La union del alma y del

4S Ibid., 13, 29
49 Ib id
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cuerpo no es un castigo del alma, sino un enlace bienhechor, gracias al cual el alma 
humana alcanzara su completa perfeccion”,50 A pesar de sus muchos padecimientos 
flsicos que tanto la limitaban desde lo corporeo -y  que hubieran hecho compren- 
sible, al menos, un anhelo de libertad que la llevara a querer desconocer su cuerpo 
como una parte de si-, Hildegarda continuo hasta el fin de sus dias proclamando 
la sacralidad del cuerpo, como lo prueba el episodio final de su vida, en ocasion 
de la sepultura dada a un hombre noble excomulgado y reconciliado luego con la 
Iglesia, Desconociendo dicha reconciliacion, el clero de Maguncia y su obispo la 
conminaron a desenterrar al difunto y arrojar su cuerpo fuera del camposanto, a 
lo que la abadesa se opuso, afrontando las duras sanciones que se siguieron de su 
negativa. En la carta que dirigio al clero da sus razones, en las que aparece clara su 
vision al respecto:

“Por eso no nos atrevemos a remover el cuerpo de este difunto, puesto que 
habia confesado sus pecados, recibido la uncion y la comunion, y fue sepultado 
sin inconveniente alguno; ni podemos ceder al consejo o al mandato de quie- 
nes quieren persuadirnos o imponernos esto, no porque tengamos en poco el 
consejo de los hombre probos o el mandato de nuestros prelados -de ningun 
modo-, sino para que no parezca que por femenina crueldad injuriamos los 
sacramentos de Cristo, con los cuales tue fortalecido aquel hombre mientras 
atm estaba con vida”.51

Los sacramentos habian sido administrados al hombre, no solo a su alma; en 
su negativa a desenterrar el cuerpo del difunto Hildegarda ha de haber recordado, 
sin duda, la leccion de Pablo: “;N o sabeis acaso que vuestros cuerpos son miembros 
de Cristo? ;O n o  sabeis que vuestros miembros son templo del Espiritu Santo 
Quien esta en vosotros, a Quien habeis recibido de Dios

El Am or y la Hum ildad, el Dios humanado y el hombre divinizado, han 
resplandecido esta tarde en una parabola de la abadesa de Bingen, en su humilde 
alabanza de Dios y de Su obra.53

50 Gilson, E tienne. El Tomismo..., p. 250.
51 Carta 1 5 r-a  los prelados de M aguncia- ano 1178-79, p. 61.
52 I  Cor. 6, 15 y 19.
53 A zucena A delina Fraboschi, Buenos A ires, 22 de octubre de 2008. Tercera conferencia del 

c iclorealizadopor el Centro d e E studios H ildegardianos (en forma cion), en la Corpora cion 
de Abogados Catolicos.
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Sin lugar a dudas, el camino del hombre es un camino arduo, fatigoso... v ase-D 7 7 © :
diado. Hildegarda es plena y lucidamente conciente de ello, y sabe tambien que 
uno de los mayores obstaculos con que el hombre puede tropczar, una de las peores 
trampas en las que puede caer, es la ignorancia. No en vano el papa PioXII decia que 
el gran pecado del siglo era haber perdido la nocion de pecado. Por eso la abadesa 
de Bingen escribio E l libro de los merecimientos de la vida, a modo de poderosisima 
arma para librar lo que bien podemos llamar: "La batallafinal”.
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CAFDTTUTLO X I

La batalla final,
o El libro de los merecinnientos de la vida

llibro de los merecimientos de la vida, escrito entre los anos 1158 y 1163, 
es la segunda obra tie la gran trilogia hildegardiana, cuyas otras dos 
obras son: Scivias (Conoce los caminos del Senor, 1141-51) y E l libro de 
las obras divinas (1163-73/74). El texto adopta la forma de un dialogo 

entre virtudes y vicios, dialogo que constituye una verdadera batalla entre los deseos 
desordenados del hombre y el orden etico cristiano. Llamativamente, esta obra no 
presenta ilustraciones pictoricas, pero se desarrolla en torno a una imagen, la de “un 
Hombre de estatura tan grande que tocaba desde lo mas alto de las nubes del cielo 
hasta el abismo”, del que se dice: “este Varon de tan alta estatura que se extiende 
desde la parte mas alta de las nubes del cielo hasta el abismo, representa a Dios”,J En 
cada una de las seis secciones del libro el Hombre vuelve sus ojos hacia diferentes 
direcciones; habia entonees de lo que ve y oye, interpretando su significado para 
Hildegarda. Su mirada se dirige sucesivamente hacia el este y el sur (I), el oeste y 
el norte (II), el norte y el este (III), el sur y el oeste (IV), a la totalidad del mundo 
desde arriba (V), para finalmente moverse dentro de las cuatro zonas de la tierra 
(VI). Como vemos, esta presentation bien pudiera hoy trasladarse a un escenario 
teatral convenientemente dividido y con sus varios actos y escenas, o bien a la pan- 
talla cinematografica y sus tecnicas de superposiciones v raccontos. No en vano se 
ha hablado de la actualidad de esta mujer de mas de novecientos anos.

En una primera y escueta aproximacion, vemos que Anne King-Lenzmeier2 
indica como proposito de la obra el esclarecimiento del plan divino (la Encarnacion 
del Verbo de Dios) en la vida cotidiana del cristiano, pero ya de manera mucho mas 
concreta trata tambien de las tentaciones que se le presentan y como vencerlas con 
la ayuda de Dios, con lo que se ubica en la perspectiva de una etica cristiana. En 
este esquema, virtudes y vicios aparecen pareados, en numero de treinta y cinco. 
Los vicios o pecados son descriptos de manera vivida, para evitar su dilucion, y hay 
tambien una presentation del Purgatorio que refuerza el mensaje.

1 Libervite meritomm  1, 19, p. 21.
2 K ing -Lenzmei er, A hne H . Hildega rd o fBingen . An Integ rated Vis ion, p 51.
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La primera parte-, describe al Hombre de la vision, cuya cabeza esta en el 
serenisimo eter, desde los hombros hasta los muslos en las nubes, de los muslos 
hasta las rodillas en el aire de la tierra, de alii a las pantorrillas en la tierra, y hasta 
las plantas de sus pies en las aguas del abismo. En esta seccion hay siete pares de 
vicios y virtudes: 1. Amor M undano vs. Amor Celestial; 2. Jactanciosa Insolencia 
vs. Disciplina; 3. Descaro vs. Modestia; 4. Dureza de Corazon vs. Misericordia; 
5. Flojedad de Animo vs. Divina Victoria; 6. Ira vs. Paciencia; 7. Alegria Torpe e 
Inapropiada vs. Deseo Celestial.

La segunda parte-, comienza precisando que el Hombre de la vision tiene alas 
con libros en cuyas paginas estan escritas las obras cumplidas por Dios a favor del 
hombre, configurando la historia de la salvacion. Y continuando con los pares de 
virtudes y vicios, vemos que son ocho: 1. Glotoneria vs. Sobriedad; 2. Acritud vs. 
Largueza de Animo; 3. Impiedad vs. Piedad; 4. M entira vs. Verdad; 5. Animo 
Contencioso vs. Paz; 6. Infelicidad vs. Bienaventuranza; 7. Desmesura vs. Discer- 
nimiento; 8. Perdition de las almas vs. Salvacion de las almas.

La tercera parte: muestra al Hombre vuelto hacia el norte, hacia la tierra verde, 
escuchando la queja de los elementos, desviados del curso de su vida por los pecados 
de los hombres. Aparecen aqui siete pares de pecados y virtudes: 1. Soberbia vs. 
Humildad; 2. Envidia vs. Caridad; 3. Vanagloria vs. Temor de Dios; 4. Desobe
diencia vs. Obediencia; 5. Infidelidad vs. Fe; 6. Desesperacion vs. Esperanza; 7. 
Lujuria vs. Castidad.

La cuarta parte: el Hombre esta en la tierra humeda y fertil, en la que florecen 
las virtudes y de la que se tor mo el Cuerpo de Cristo. Hay ocho pares de vicios 
y virtudes: 1. Injusticia vs. Justicia; 2. Pereza vs, Fortaleza; 3, Olvido de Dios vs. 
Santidad; 4. Inconstancia vs. Constancia; 3. Preocupacionpor las cosas terrenales 
vs. Cuidado de las cosas de Dios; 6. Contumacia vs. Arrepentimiento; 7. Codicia 
del mundo vs. Desprecio del mundo; 8. Discordia vs. Concordia.

La quinta parte: muestra al Hombre mirando en su totalidad al mundo que ha 
creado y que quiere redimir, y exhortando a los hombres al arrepentimiento para 
evitar el castigo por la vara de la justicia divina. Los pares de virtudes y vicios son 
cinco: 1. Procacidad vs. Respeto; 2. Inestabilidad o Vagabundeo vs. Estabilidad 
o Constancia; 3. Idolatria vs. Verdadero Culto de Dios; 4. Avaricia o Avidez vs. 
Contento con lo propio; 5. Tristeza por la propia existencia vs. Gozo celestial.

La sexta parte: no presenta virtudes y vicios pareados, sino que gira en tor no al 
tema del fin del mundo y el Juicio Final. Pero las virtudes no estan ausentes, sino 
que aparecen en relation con los elementos del mundo: el fuego inflama el cuerpo 
como las virtudes al alma; el aire es exhalado de los pulmones, en tanto las virtu- 
des inhalan las cosas de Dios en el alma; como el agua humedece el cuerpo, asi las
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virtudes son rocio para el alma, y asi como la tierra trae vida, las virtudes hacen 
que los hombres produzcan buen fruto.

El libro finaliza con la description del Cielo y de la alegria de los bienaventu- 
rados.

Eduard Gronau sehala la impostacion del tema en el escenario cosmico, y de 
esta manera resume su argumento; “E l libro sobre los merecimientos de la vida 
focaliza la atencion sobre como Dios, el Creador, y Lucifer, el inquietante rebelde 
de la creacion, dedican al mismo tiempo sus esfuerzos al hombre; y sobre como 
el hombre debe encontrar el camino definitorio para su salvacion y la de mundo 
entero”.3 Tal vez podamos precisar algunas pauras de los actos de este drama a traves 
de los textos de la obra misma.

Y asi leemos (Prim er Acto):

“Antes del inicio de los tiempos el Senor habia salido con gran fuerza y poder, 
de manera tal que Su energia fue la vida del vivir en toda clase de creaturas, 
y la vida que El creo fue prospera en la multiplication de las creaturas. En Su 
antiguo designio establecio todas las cosas enteramente buenas, y ordeno todo 
el edificio de las virtudes de manera tal que en el no se hallara vacuidad alguna, 
por lo que lucho con gran fuerza contra Sus enemigos, cuyas entranas son de 
una soberbia que intenta subir antes de ver la escalera, y que se sienta antes que 
se disponga el asiento, y cuya obra es la opinion. Cuando esta cede, aquella va 
hacia la muerte”.4

Se trata de la Creacion, que Dios proclamo buena; pero tambien se trata de Su 
enemigo, el soberbio Lucifer, que aparece pintado con imagenes fuertes y claras: 
es el soberbio que intenta ser encumbrado v sobresalir por encima de todos, mas 
sin fundamento; es el vanidoso que reclama admiration v pleitesia, pero carece 
de trono; es el mentiroso y engahador que edifica sobre el arenoso cimiento de la 
apariencia, la incertidumbre via subjetividad, faltandole la roca firme de la Verdad. 
Producida la caida de los angeles rebeldes, estalla en el cielo un grito de triunfo, 
pero tambien el callado anuncio de una nueva batalla, en un nuevo escenario, esto 
es, en el hombre y su vida en este mundo (Segundo Acto):

“Y asi, en medio de la poderosisima fuerza de la voluntad de Dios y en la ale
gria de la victoria surgio un fuerte grito, cuando la cohorte angelica clamaba:© O O 5 D

3 G fjDHAU, Eduard. Hildegard. Vita d in n a  donnaprojetica alle origini dell ‘eta moderna , p. 471.
4 Libervite  meritovum  1, 31, p. 21-32.
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« l Quien es semejante a Dios?»5En el cual fragor -que era como el impetuoso 
soplo de los vientos- toda la milicia celestial anuncio que aquel enemigo habia 
caido; y se alegraba porque en lo sucesivo ya no se veria desgracia y ruina en el 
cielo. Asi el antiguo enemigo cayo en las tinieblas, vacio de la luz y de la alegria 
de la vida; y recogio la aljaba y sus flechas para luchar contra la voluntad de 
este guerrero.

Pero el mismo Hombre triunfo sobre sus enemigos a traves de otra obra 
que habia realizado, o sea por el hombre que creo, con cuya fuerza6 emprendio 
nuevamente la lucha contra los dardos y la malicia del astuto enemigo’’.7

Una vez trasladado el enfrentamiento a la tierra, donde se librara la batalla 
final, encontramos nuevamente al Hombre-Dios -y  nunca mas precisa la expresion, 
puesto que se refiere al Verbo de Dios encarnado- en lucha contra el demonio, y se 
abre aqui una perspectiva escatologica, por la alusidn a quienes han de completar 
el numero de los bienaventurados en la gloria eterna (Tercer Acto):

“Inmediat amente el Verbo que se hizo carne [Jn. 1,14) enarbolo el estandarte;s 
esta batalla durara hasta que se complete el numero de los he rm a nos, o sea de 
los bienaventurados. Con durisima peleael Hombre luchara nuevamente contra 
este enemigo, como antes habia luchado contra el en el cielo; y lo destruira total- 
mente, porque el enemigo se sostiene en la inaccion de los pecadores y porque 
se asienta en el poder de todo engano y malicia. Pero quien no ha querido hacer 
esto es bienaventurado, y su felicidad no tendra fin”.9

Estos serian los lineamientos, a grandes rasgos, del libro. Hildegarda ve en el,
'  &  C5 7 O  7

como su meollo, la absoluta trascendencia y omnipotencia de Dios, negadas por el 
demonio y antagonizadas por el hombre caido, quien aspira a una autonomia tarn- 
bien absoluta -que lo desvincula de su Creador y Senor- y a un poder sin limites, 
hoy gracias a los logros de la ciencia y de la tecnica. Detras de esta aspiracion del 
hombre escuchamos el grito de batalla de Lucifer:

“Y oi que la antigua serpiente decia para sus adentros: «Preparare todo el 
poder de mis fuerzas para la defensa, vluchare cuanto pueda contra mis ene- 
migos». Yasi escupio de su boca una espuma cargada de muchas inmundicias 
y de toda clase de vicios en medio de los hombres; y burlandose de ellos con

5 Pregunta que es la contrapartida de la pretension de L ucifer-re in ar como Dios en el cieloy 
como El ser creador— y  de tentacion original al hombre: "Sereis como dioses”.

6 La referencia es a Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, Quien pci- la fuerza de Su pasion, 
m uerte y resurreccion vencio al demonio.

7 Liber vite m eritontm  1, 21, p. 22.
S El estandarte es la Santa Cruz.
9 Liber vite m evitontm  1, 22, p. 22.
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gran irrision dijo: «[Bah!, yo volvere funestos, oscuros y horribles en sus 
tinieblas a quienes se Hainan soles por sus obras luminosas». Y vomito una 
asquerosa niebla que cubrio toda la tierra como negrisimo humo, desde la 
que resono un inmenso rugido que decia: «Ningiin hombre adore a otro 
dios que no sea aquel al que ve y conoce. (Que es esto, que el hombre rinde 
culto a lo que desconoce?»”1Cl

A sl  entramos de lleno en el corazon del drama, el de esta obra del siglo XII y 
el del hombre de hoy, enunciado en las ultimas palabras de la cita: la razon, que 
ha dejado de ser luminosa por la niebla que la envuelve, se autolimita, mutila las 
aspiraciones de su naturaleza, deja de escuchar los anhelos del corazon:

“No conozco otra vida que esta que veoy toco, y puedo palpar. <Que recompensa 
podra darme una vida de la que no tengo certeza? -pues de esta que conozco 
puedo decir: es, o bien que no es-. Y de tal suerte, buscando y preguntando, 
viendo, oyendo y conociendo, nada encuentro sobre la otra. Porque si a traves 
de la manifestation de una creatura yo viera algo que me resulta provechoso, 
;que dano podria hacerme? Mas yo no voy por ningun camino ni vuelo hacia 
ciencia alguna, a no ser camino y ciencia que conozco bien. Pues cuando quiero 
volar sobre las alas de los vientos soy derribada la tierra; o cuando pregunto 
al sol y a la luna que deberia hacer, poco me responden; y cuando oigo algtin 
sonido, no se si me aprovecha o me dana, porque no se que pronosticar: esto 
que veo, esto se”.11

Mientras vive en una proyeccion tan solo horizontal, el hombre se dispersa en 
un mundo al que cree cada vez mas expandido gracias a su conocimiento, pero que 
en realidad le devuelve cada dia un nuevo limite, sin solution de continuidad, Un 
mundo ante el que experimenta la imperiosa necesidad de dominarlo, pero que se 
le rebela una y otra vez y no arbitrariamente, como senala la abadesa de Bingen:

“Los elementos pro fie re n sus quejas a su Creador como tremendos cl a mores, 
pero no lo hacen al modo humano, sino que significan de alguna manera sus 
angustias cuando, atrapados y enredados por los pecados de los hombres, con 
movimientos extranos y cursos alterados sobrepasan la justa medida que reci- 
bieron de su Creador. Alii muestran que no pueden recorrer sus caminos y 
cumplir sus oficios como Dios se los ha ordenado, porque las iniquidades de 
los hombres los han trastornado, porlo que tambien hieden a causa de la pes- 
tilencia de perversos rumores y por el hambre ante el abandono de la justicia, 
ya que los hombres no la cultivan apropiadamente. Tambien a veces, cuando

10 Ibid., 1, p 10.
11 Ibid., 3, 11, p 131-30.
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atracn hacia si el humo de los penosos hectares de las infamias de los hombres, 
los elementos les comunican su propia suciedad, porque los hombres estan con 
ellos y ellos estan con los hombres” 12

Un hombre sin trascendencia, encerrado en los estrechos -p o r muy amplios que 
los crea o los imagine- limites de su mundo, y de si mismo. Pero limires que a su 
vez lo agobian, desequilibrandolo y dejandolo finalmente solo, librado a si mismo. 
El drama del hombre sin Dios: “Dios morira, y otro le sucedera”, proclamaban los 
malignos espiritus en la obra de Hildegarda,13 y su mas tardio vocero, Nietzsche, 
lo confirmo: “Dios ha muerto”...

Pero Dios no quiere ser sin el hombre. Por eso,

“Por el poder de Dios la justicia aparecio a traves de tin hombre, cuando Dios 
se hizo hombre; entonces, como por la tuerza de Su hombro, destruyo las obras 
del diablo y despojo al infierno, y bautizando a traves de Sus apostoles se dejo 
oir en toda la tierra. Pues Dios cumplio en Si mismo la justicia por el hombre 
quien, formado de barro, habia caido y sucumbido a la mortalidad”.w

Y en los cielos, como anticipando la plenitud de toda alabanza en la consuma- 
cion final, escuchamos:

“Tambien la multitud de los angeles alaba las obras buenas de los hombres, y 
no hay hora ni momento en que cese sus alabanzas por ellas, sino que resue- 
nan sin fin. Pues Dios quiere ser ensalzado por los angeles, para que su gloria 
se multiplique; y esto Le complace. Por lo que asimismo quiere que las obras 
de los santos Le sean presentadas y manifestadas por los angeles en sus loas, 
porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios; y por esto tambien 
quiere que las obras buenas del hombre reciban la alabanza de los angeles en Su 
presencia. Mas dado que el hombre es sostenido y confortado gracias a la ayuda 
de Dios, por eso tambien Dios quiere ser asi alabado por los hombres como por 
los angeles, para que tambien la gloria de ellos se acreciente”.15

La obra finaliza con el relato del Juicio Final y la alegria de los bienaventurados 
en la nueva creacion:

12 Ib id , 3 ,2 3 ,p. 138-39. Vease “Hildegarda deB ingeny  la divina leynatural", p. 166-67. R enate 
Craine ("Hildegard of Bingen: «The E arth  Hungers for the Fullness o f Justices", p. 123. 
Cistercian Studies 1991, 26(2): 120-26) habia aqui de la c orre span den cia q u eu n m o d em o  
estableceria con los m ales enunciados en el texto hildegardiano: la lluvia acida, losresiduos 
toxic os, bosques destruidos, pozos de petroleo incendiados, enormes derrames de aceite en 
el Golfo Persico, y  la verdaderam ente real posibilidad del fin de la vida en todo el planeta.

13 Liber vite m eritontm  3, 59, p. 160.
14 Ibid., 1, 26, p 20.
15 Ibid., 1,45.
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“Luego apareceran un cielo resplandecientey una tierra pura, porque han sido 
depurados juntamente con los otros elementos: pues ahora estan como ocultos 
por una niebla que vela las cosas celestiales, pero entonces refulgiran en su 
renuevo.

En aquel momento tambien el hombre bienaventurado, purificado en los 
mismos elementos, se asemejara a 1 dorado circulo de una rueda, ardiente en su 
espiritu y en su came, y se abrira para el enteramente la puerta de los ocultos 
misterios. Asi los bienaventurados estaran junto a Dios, y El les dara la plenitud 
del gozo” 16

Una vez esbozado el escenario de este verdadero drama que es la batalla entre 
Dios y el demonio por esa presea unica: el hombre, veamos quienes son y como se 
presentan los personajes que lo transitaran, esto es, los soldados de cada uno de 
los ejercitos, Nos estamos refiriendo, claro esta, a los vicios y las virtudes. Gronau 
dice de los vicios que aparecen como “odiosas caricaturas, en parte animales y en 
parte humanas”,17 e Hildegarda nos advierte que

“en k  infidelidad hay toda clase de vicios con todo su sequito -porque quien 
no tiene fe carece de todo bien-, siete de los cuales observas y consideras de 
este modo: pues todos ellos se te muestran con sus platicas, pero no de manera 
que existan con estas figuras sino que de este modo se dan a conocer sus 
sign i tic ado s”.ls

Es obvia la referencia al valor simbolico de las imagenes, como tambien a su 
caracter didactico: las figuras en las cuales se manifiestan los vicios no correspon- 
den a una realidad sino a su presentacion, en funcion de una mejor comprension 
intelectual y de la mas eficaz motion de la voluntad, a partir del impacto afectivo. 
Gronau hace extensiva esta observation a “las horrendas imagenes relativas a los 
tormentos del infierno y del purgatorio”.19 Por otra parte esa presentacion, con 
fortisimo lenguaje, religa: cuerpo y alma en el hombre, a este con el mundo que 
constituye su contexto, y a hombre y mundo con su destino final: Dios. Y a proposito 
del fortisimo lenguaje a que hemos hecho referencia, dice Gronau:

“Gran parte del libro esta dedicada a la descripcion de procesos punitivos y 
purificado res, despiadados para nuestra sensibilidad; a ellos deben someterse 
los cristianos que 110 han experimentado un arrepentimiento suficiente [por sus 
pecados], Quiza nuestro acentuado sentimiento de humanidad se indigna, quiza

16 Ibid., 6, 6, p. 266.
17 G r o n a u , ob . c i t . ,  p . 479 .

18 Libervite  meritovum  1, 66, p. 38-39.
19 G r o n a u , ob . c i t . ,  p . 479 .
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nos sentimos impulsados a rechazarlo todo como una deforme y ya superada 
imagen de Dios. Pero queda siempre abierta una interrogation: ;no estaremos 
quiza ante una consideration de Dios y tambien ante una consideration del 
hombre mayor que cuanto es capaz de tener nuestra vision liberal-humanistica 
del mundo? Desde el momento que Dios ama Su creacion,y porque todo dano a 
la creacion Lo golpea en el corazon, los impios deben ser castigados en relacion 
con la creacion, por todo el tiempo y con toda la dureza necesarios para que 
reconozcan su impiedad. Si no se dan cuentaen el curso de la vida terrenal, deben 
hacerlo en el mas alia, antes de poder presentarse ante el trono de Dios”.20

Por otra parte, la presencia de los castigos corporales habia del re conocimiento 
de la verdadera naturaleza del hombre, naturaleza espiritu-corporal: nada hace el 
hombre con solo su espiritu -con sola su inteligencia y su voluntad-, sino que en 
toda accion suya involucra tambien al cuerpo que niotiva, acompana, expresa,,. 
Esta presentation del castigo y de la purification transparenta el realismo no solo 
de Hildegarda sino del hombre medieval: sabian que no eran angeles, y conocian 
bien al hombre,

Y ahora, a modo de excursus o digresion, nos desviaremos por un momento de la 
presentation de la obra en su linealidad, pero sera para ampliar ese tema que mucho 
tiene que ver con y en ella, y tan poco con la mental id ad de nuestra epoca, como 
venimos de senalar. Porque es en el contexto del reconocimiento de la naturaleza 
del hombre que ya en la primera obra de la abadesa de Bingen: Scivias (Conoce 
los caminos del Senor) advertimos la distincion entre aquellos hombres que han 
llegado a un extremo tal en su maldad, que son rechazados del conocimiento y 
contemplacion de Dios y precipitados a las penas del infierno, sin esperanza de 
redencion; y aquellos otros que no viven en el olvido de Diosy que, luego de ctim- 
plida la purification de sus pecados, se veran libres de sus ataduras y alcanzaran 
la paz. La Gehenna, es decir, el infierno, es el lugar de los condenados; pero hay 
otro lugar de castigo para quienes no perseveraron en sus malas obras hasta el fin 
sino que se arrepintieron, volviendose hacia Dios, y entendemos que ese lugar es 
el Purgatorio. Jacques Le Goff,21 conocido historiador del Medioevo, dice que la 
idea del Purgatorio, en su iormulacion explicita, surge en la ultima parte del siglo 
XII, muy posiblemente en una obra t itulad a E l Purgatorio de San Patricio; definido 
por los teologos parisinos entre 1170 y 1180, es incorporado a las grandes obras 
teologicas en el siglo XIII. Pero ya en la primera parte del siglo XII Honorio de 
Autun (1080-c.l 156) lo ha mencionado, y muy explicita mente, en su Elucidarium 
o Dialogo sobre la teologia cristiana'.

20 Gronau, ob. cit., p. 516-17
21 Le G off, Jacques. The M edieval Imagination, p. 67-77.
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“El discfpulo: ;En que aprovecha el fuego del Purgatorio?
El Maestro: Algunos tienen como purificacion en esta vida los tormentos del 
cuerpo que algunas veces les han acarreado los hombres malvados; otros, las 
aflicciones de la carne que a si mismos se infligen con los ayunos, las vigilias y 
otros estuerzos; otros, la perdida de afectos o de bienes; otros, los dolores o la 
enfermedad; otros, la carencia de alimentos o de vestimenta; algunos, la amar- 
gura de su propia muerte. Pero despues de la muerte la purificacion tendril lugar 
por el excesivo calor del luego o por el rigurosisimo trio o bien por cualquier 
otra clase de castigos, el menor de los cuales es mayor que el mas grande que 
pueda uno imaginarse en esta vida. Mientras estan alll, se les aparecen de vez en 
cuando los angeles o los santos en honor de los cuales se privaron de algo en esta 
vida, y les brindan una brisa, un dulce aroma o algun alivio hasta que, una vez 
liberados, sean introducidos en aquel palacio que no acepta macula algima”.“z

Tambien en Eilibro delas obrasdivinas (1163-1173) se refiere Hildegarda a un 
lugar de purificacion,2S sobre el que da una ubicacion geografica precisa, aunque 
de caracter mas bien simbolico. Por otra parte, en una muy breve esquela con la 
que responde al requerimiento de alguien que, fiado de sus dotes de visionaria, le 
pregunta por el alma de un difunto, la abadesa le dice que dicha alma “todavfa no 
ha. sido liberada de los padecimientos de la purificacion, por lo cual ruega diligen- 
temente a Dios por ella y alegrate, porque ha sido incluida por Dios en el niimero 
de las almas bienaventuradas”.24 Estamos, pues, ante una muy clara notion del 
Purgatorio, de la eficacia de la oracion y de la comunion de los santos, afirmacio- 
nes que tienen un contenido muy definido en el contexto del dogma catolico. En 
cuanto a las diversas penalidades con que allf al alma es a fligida para la purificacion 
de sus pecados, son tratadas en este libro que ahora presentamos, E l libro dc los 
merecimientos de la vida.

Siempre en relacion con este tema: el de la culpa, su reconocimiento, la confe- 
sion y la purificacion, Hildegarda habia de “la honesta belleza de la penitencia”, 
expresion solo comparable -en  cuanto a su sentido- a las que encontramos en 
algunos salmos penitenciales del rey David, como el Sal mo 50. En la Iconologia de 
Cesare Ripa cuatro entradas sobre la “Penitencia” nos la muestran como una mujer 
de rostro acongojado y lloroso, vestida con ropaje oscuro y desgarrado en jirones, 
llevando en sus manos instrumentos de castigo, o el pez que simboliza el ayuno; 
o bien como una anciana de vestidos blancos y manchados, la cabeza inclinada y 
sent ad a sobre una piedra, mientras trata de despojarse de su ropa. Los textos que

22 Honorjo de A utun. Elucidarinm  3, 3: "D e Purgatorio". PL 172, 1158C-59A
23 Liber divm onim  o p e n m  2, 1.
24 Carta 309 -a  cierto clerigo— ano 1173-79(7), p. 379.
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acompanan aluden a la contricion, a la confesion y a la reparacion; al dolor de los 
pecados; a la inocente, Candida vestidura bautismal manchada por las culpas.25 No 
es facil ver la honesta belleza de la penitencia en estas imagenes.26 Sin embargo, basta 
con cambiar el marco de referencia, y esto eslo que hace San Bernardo de Claraval 
o, para citar un texto contemporaneo, el Catecismo de la Iglesia Catolica.

San Bernardo, en su Sermon XL “Sobre los siete grados de la buena confesion”, 
dice que

“la confesion, que no solo purifica al pecador sino que tambien al justo vuelve 
mas puro, es un hermoso adorno del alma. [..,] Contemplo a Marla Magdalena 
confesando publicamente sus pecados, no con las palabras sino con las obras [de 
su dolor y su penitencia], y al Senor que responde en su favor: Le son perdonados 
sus muchos pecados, porque ha amado mucho {Luc. 7,47)”.27

Expone asimismo los ejcmplos del rey David tras su adulterio con Betsabe, de 
Pedro luego de su triple negacion y confesion triple tambien, y del buen ladron, 
para concluir exclam a ndo:

“;Oh cuan sublime es esta confesion por la cual un ladron condenado a muerte 
y crucificado ascendio del padbulo al reino, de la tierra al cielo, de la cruz al 
Paralso! jGloriosa confesion, que libro al apostol Pedro del pecado de su triple 
negacion y no permitio que cayera de la cima de su apostolado! jFiel institucion 
la que mucho perdono a Marla porque habia amado mucho [...]! ;Preclara mise- 
ricordia la que limpid al Rey Profeta de la gran muchedumbre de sus pecados y 
lo condujo volviendolo a la gloria de su antigua dignidad!”28

Pasa luego a enumerar los grados de la buena confesion: primero el conocimiento 
de si y en segundo lugar el arrepentimiento, que designa con la palabrapaenitentia. 
Trae aqui a colacion el caso del hijo prodigo v exhorta:

“Ofrezcamos al Padre el arrepentimiento y la conversion del espiritu {paeni- 
tentiam mentis) y la contricion del corazon, por si se da que, aunque todavla 
estamos lejos, el Padre nos vea y se compadezca de nosotros y corriendo nos 
eche los brazos al cuello y nos bese con el beso de su boca”.29

25 Ripa, C esare, Iconoiogia , t. II, p. 190-93.
26 Im agenes que no eran inusuales en el M edioevo por la presencia de diversos grados de

penitencia publics, y  recordemos que en siglo XIII surgiran las procesiones de flagelantes
ante calam idades como la peste.

27 B e rn ard o  de C la rav a l. Setm ones de diners is 40, 2, p. 235 (CCCM 6, 1).
28 Ibid.
29 Ibid., 40, 4, p. 237.
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Y continiia con la celebracion toda que tuvo lugar segun la parabola, trasladan- 
dola a la situacion del pecador arrepentido:

“Tal vez ordene que nos sea devuelta la estola primera de nuestra inocencia, 
que nos vistan con el ropaje de las virtudes, que depositen en nuestra mano 
el anillo de los misticos desposorios y que calcen nuestros pies en preparation 
para el anuncio del Evangelio de la paz. Quiza mande traer un ternero cebado 
y matarlo para agasajo de los que retornan, para celebrar un banquete con exul- 
tante alegria, y con la musica y el canto conducirlos a los gozos de la ciudad 
celestial, donde los angeles de Dios se gozan por un pecador que se arrepiente 
y se convierte {paenitentiam agente]”.i0

Mas adelante dice San Bernardo que el cuarto grado de la buena confesion -y 
despues del conocimiento de si, del arrepentimiento {postpaenitentiam mentis) y 
del dolor del corazon- es la confesion oral.

Hasta aqui -y  sin pretender negar la situacion de pecado que es su punto de 
partida, el dolor de su reconocimiento y lo laborioso del arrepentimiento via conver
sion- la confesion aparece enmarcada en una atmosfera de alegria y de celebracion 
que incluye vestidos, anillo, el suculento banquete y la musica y los cantos: en una 
palabra, la antitesis de la presentation que nos brinda Cesare Ripa. Sin embargo, 
el concepto de penitencia incluye la conversion de la vida, esto es, el abandono del 
pecado y el abrazo de una vida nueva; un camino dificil de transitar, que supone 
un “saldar las cuentas” -es decir, pagar el debito que exige la justicia- y un cambio 
de miradas, de sentimientos, de habitos, dejar de lado viejas malas conductas y 
ejercitarse en la adquisicion de las nuevas y virtuosas, un agere contra,, un actuar en 
contrario con respecto a la situacion anterior. Es aqui donde se insertan cl quinto 
y sexto grados en la secuencia de San Bernardo: la mortification de la carne -de 
manera oculta, sin exhibicionismo; autorizada por el superior, v discreta, a fin de 
no perjudicar la salud- para tornar docil al cuerpo; y la enmienda de la vida, que 
culmina en el septimo grado: la perseverancia.

El Catecismo de La Iglesia Catolica, por su parte, cuando trata el sacramento de 
la Penitencia lo hace tomando en cuenta y explicitando sus diferentes nombres: 
sacramento de conversion, de la confesion, del perdon, de reconciliation y de 
penitencia, dando como razon de este ultimo nombre que “consagra un proceso 
personal y eclesial de conversion, de arrepentimiento y de reparation por parte del 
cristiano pecador”.31Y precisa: “La llamada de Jesus a la conversion y a lapenitencia 
no mira, en primer lugar, a las obras exteriores, «el saco y la ceniza», los ayunos y

30 Ibid.
31 Catecismo de la Iglesia Catolica, § 1423.
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las mortificaciones, sino a la conversion del corazon, la penitencia interior. [...] La 
penitencia interior es una reorientation radical de toda la vida, un retorno, una 
conversion a Dios con todo nuestro corazon, una ruptura con el pecado, Al 
mismo tiempo, comprende el deseo y la resolution de cambiar de vida con la espe- 
ranza de la misericordia divina y la confianza en la ayuda de su gracia”.32 Se trata de 
una presentation que guarda total coincidencia con el planteo de San Bernardo.

Y dejando atras esta necesaria digresion, retornamos y continuamos con nues
tra metafora: considerar esta obra, E l libro de los merecimientos de la vida, como 
una obra teatral, pero volviendo ahora a su disposition original en un Prologo y 
seis partes que podemos llamar Actos. Nos toca entonces hablar de la estructura 
de dichos actos que presentan, poco mas o menos, la misma secuencia de escenas. 
En primer termino tenemos la presentation que de si mismos hacen los Vicios, 
justificandose con su capciosa mezcla de verdades, medias verdades y ialsedades, 
presentacion a la que responden las Virtudes opuestas. A continuation se explica 
la figura del Hombre, que da lugar a definiciones y argumentaciones de caracter 
teologico. Viene luego la description en particular de cada uno de los Vicios y de los 
castigos que corresponden para su punicion y purificacion, y el significado de dichos 
castigos, para finalizar con el llamado a la conversion de la vida, para la salvacion. 
La excepcion a esta disposicion la constituye la sexta parte, que no presenta vicios 
y virtudes especificos, sino que de alguna manera recapitula el sentido ultimo y 
profundo de toda la obra: el amor de Dios por el hombre, desde la creacion, a traves 
luego de la caida y sus secuelas, el enfrentamiento con el demonio, la encarnacion 
del Verbo divino y hasta el destino final de cielo o infierno. Las descripciones son 
vividas y de algun modo circulares: retoman una y otra vez los temas en sus diversas 
referencias, logrando el efecto de un acabamiento final pleno:

"En esta celestial altura se encuentran aquellas recompensasy gozos, alii dispues- 
tos desde la eternidad para las almas bienaventuradas que, con todo el esfuerzo 
de su intima devocion, desde las cosas terrenales suspiraban y anhelaban las 
celestiales. Cosas que veladas para la humana fragilidad por una polvorienta 
envoltura no pueden ser conocidas en su plenitud, porque lo temporal no puede 
comprender lo que es eterno, a no ser en la medida en que la dementia del Padre 
hay a que rid o revelarlo para Su gloria y aprovechamiento de Sus fieles. Pues 
para las almas de los santos se han preparado alii adornos, mas numerosos y 
esplendidos de lo que el tragil juicio humano puede apreciar: porque los elegi- 
dos seran adornados con sus alabanzas y sus obras, ya que con el alma y con el 
cuerpo llevaron a cabo obras resplandecientes”.33

32 Ibid., § 1430-31, p. 375.
33 Liber vite mevitontm  6, 34, p. 288.
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Si bien la palabra con la que suelen concluir las obras teatrales es la palabra 
FIN, seguida del aplauso, nos parece que es otra la que aqui corresponde. Y por eso 
decimos AM EN, acompahado de una entranable accion de graciasA

De entre ese cuerpo de vicios v virtudes que nos It a presentado E l libro de los 
merecimientos de la vida, hay una virtud que ocupa un lugar de gran importancia 
en varias obras de la abadesa de Bingen; es, ademas, el primero de los dones del 
Espiritu Santo. Se opone a la Vanagloria, y es nada menos que el “Temor de Dios, el 
principle) de la sabiduria”, sabiduria que no es sino el recto conocimiento del obrar 
humano. ;Como no deseariamos correr a su encuentro, de la mano de quien nos 
conduce a ella, porque es su principio? Animo, pues..., a dar vuelta la pagina...

34 A zucena A delina Fraboschi, B uenos A ires, 3009. 
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Scivias 1,1: "Vision del Senor sobre el monte sun to”
(detaile)



CAHP1TUHO X lt

Temor de Dios, 
el principio de la sabiduria

as Virrudesaparecen mencionadasporvezprimeraen Scivias 1, 1: "Pero 
del quese sentaba sobre la montana [Dios] salieron m ultitud de centellas 
vivientes, que volaban alrededor de las imagenes con gran suavidad”. 
Estas centellas son “las diversas y poderosisimas virtudes que vienen 

de Dios todopoderoso, rutilantes en la divina claridad”, las cuales “rodeandolos 
con su ayuda y su custodia, ardientemente abrazan ytranquilizan a quienes temen 
verdaderamente a Dios y fielmente aman el espiritu de pobreza” 1 No se trata por 
cierto de las virtudes naturales (habito operativo bueno):2 ni de las intelectuales (que 
perfeccionan al intelecto) -ya sea especulativas (intelecto, ciencia y sabiduria)3 o 
bien practicas (arte y prudencia)4-  ni de las morales (que disponen a la voluntad para 
actuar bien), las llamadas cardinales (prudencia, justicia, fortaleza y templanza).5 
Mas bien pareciera que estamos en presencia de las virtudes sobre naturales (como 
dones del Espiritu Santo que perfeccionan el obrar del alma a nivel sobrenatural), 
verdaderos poderes divinos entre los que las virtudes teologales: fe, esperanza y 
caridad, son las mas mentadas.

Las Virtudes se presentan a si mismas en Scivias 3, 13, 9:

“Nosotras las Virtudes en Dios estamos 
y en Dios permanecemos; 
al Rey de reyes servimos 
y el mal del bien separamos.
Pues en la primera batalla aparecimos, 
en ella nos elevamos victotiosas 
mientras caia aquel que quiso volar 
por encima de si mismo.

1 Scivias 1, 1, 4, p. 10.
2 Tomas d e  Aquino. Stuna teoldgica  I-II, q 155, a. 3.
3 Ibid., q. 57, a. 2.
4 Ibid., a. 3 y  5.
5 Ibid., q. 61, a. 1-2.
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Y asi tambien ahora sirvamos 
ayudando a quienes nos invocan 
y pisoteando ias artes diabolicas; 
y a quienes han querido imitarnos 
guiemos hacia las mansiones de la 
bien ave nturanza”.6

Gun ilia Iversen, en su trabajo “Ego Humilitas, 
regina Jlrtutum-. Poetic Language and Literary 
Structure in Hildegard of Bingen’s Vision of theo o
Virtues’5,7 relaciona esta presentacion con la que 
encontramos en E l drama de las Virtudes y que 
viene a continuacion de la exclamacion de los 
Patriarcas y los Profetas: “/Quienes son estas, que 
avanzan como las nubes?”,3 a lo que las Virtudes 
responden:

“Oh antiguos santos, ;por que os admirals 
de nosotras?
La Palabra de Dios resplandece en la figura 
humana
y por eso nosotras refulgimos con El, 
edificando los miembros de Su bello cuerpo”.9

Lo reiteramos: estas Virtudes no son las virtudes morales tradicionales, esto es, 
los habitos que nos disponen para obrar el bien de acuerdo a nuestra naturaleza, 
y que radican en nuestras potencias. Son Fuerzas, energias divinas [“en Dios esta- 
nios v en Dios permanecemos”] que sirven a Dios [“al Rey de reyes servimos”], y 
el termino con el que se signiSca este servicio es militamus, es decir que el servicio 
implica lucha, batalla. Esta idea aparece reforzada por el uso de “Rey de reyes” 
para designar a Dios, y su contexto esta dado por la explicita referenda a la batalla 
contra Lucifer y a la victoria de las Virtudes. El mismo verbo, militemus, expresa 
tambien el servicio que las Virtudes prestan a los hombres [“ayudando a quienes

6 Scivias  3, 13, 9, p. 621.
7 IVERSEN, GU NILLA . "EgoHumilitas, regina Virttihim  Poetic Language andLiterary  Structure 

in Hildegard of Bingen's Vision of the V irtues” , 79-11C En D a v id s o n , A u d r e y  E kdahl (ed), 
ob cit.

8 Ovdo Viitutum , Prologo, p. 82. Sefiala atinadam ente Iversen el texto de is . 60, 8, del que la 
frase hildegardiana es una clara rem iniscencia Tal vez por ello el prcn ombre es masculino, 
a pesar de la interrogation dirigida a las Virtudes, a no ser que este significando “hom bres” 
genericamente tornado, sin distincion de sexo.

9 Ordo Virtntum, Prologo, p. 82.
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nos invocan”]. A partir de lo dicho, podemos establecer una similitud entre estas 
Virtudes y aquellas otras que se dan en el hombre: ambas estan al servicio de Dios, 
luchando contra el mal. Porque la virtud moral en el hombre se forja y se perfecciona 
a traves de la multiplication de actos que, presididos por un clara discernimiento de 
lo que es el bien de la naturaleza humana -finalmente se trata de realizarse como 
la creatura que somos: imagen y semejanza de Dios-, luchan contra el desorden, la 
desmesuray la falta de armonia que constituyen su legado original}' la instigation 
enemiga. En esta dura lucha el hombre se ve auxiliado por las virtudes teologales 
-fe, esperanza y caridad- que se refieren en forma directa a Dios Uno y Trino y, 
como dice el Catecismo de la Iglesia Catolica, “fundan, animan y caracterizan el 
obrar moral del cristiano. Informan y vivifican todas las virtudes morales”.111 El 
texto de E l drama de las Virtudes nos aporta nueva precision. Alii las Virtudes 
responden al asombro de patriarcas y profetas afirmando, por una parte, su inhesion 
en el Verbo encarnado glorioso, y por otra, su trabajo en la tierra, con los hombres: 
los miembros del Cuerpo Mistico de Cristo, las piedras vivas de la Iglesia, ambas 
imagenes reunidas en la expresion “edificando los miembros”.

Y ahora que ya sabemos que 
quiere decir Hildegarda cuando 
habia de las Virtudes, conozcamos 
a una de ellas: Tem or de Dios.
Hace su aparicion en Scivias 1,1, al 
pie de la montana del Senor, como 
una imagen integramente cubiertao D
por un ropaje oscuroy lien a de ojos 
por todos lados. Y nuevamente la 
encontramos en Scivias 3,8, donde 
advertimos una escalera por la 
que suben y bajan las Virtudes, 
cargando piedras para su obra (la 
construction del edificio de la sal
vation). Entre esas Virtudes hay 
una “mas grande y de estatura mas 
alta que las demas virtudes, diferente en su forma a la forma humana, con muchos 
ojos por todas partes, y viviendo toda ella en la sabiduria, Vestfa un ropaje oscuro 
a traves del cual miraban sus ojos, y temblaba atemorizada ante el Ser radiante que 
se sentaba en el trono”.Ji Y dijo:

10 Catecismo de la Iglesia Catolica, § 1813.
11 Scivias 3, 8, 2, p. 481
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Ay de vosotros, miseros pecadores, que no temeis a Dios sino que Lo teneis 
como un hace dor de ilusiones! ;Quien puede huir del temor del Dios inasible e 
incomprensible, El mismo que permite que quien no se aparta del mal perezca 
como culpable? jPor eso yo temere al Senor Dios, Lo temere muchisimo!; Quien 
me ayudara en presencia del Dios verdadero?; Quien me liberara de Su tremendo 
juicio? Absolutamente nadie, excepto el mismo justo Dios. Por lo tanto, a El 
buscate, a El recurrire siempre”.*2

Con respecto a la apariencia de la imagen misma hay dos aspectos a considerar: 
su figura diterente a la humana, y sus multiples ojos colocados a lo largo de todo 
su ropaje oscuro.

Estamos aqui ante una figura con ojos 
heterotopicos, es decir, multiples ojos situados 
en diversas partes que no son las que natural • 
mente corresponden. Chevalier y Gheerbrant 
entienden esta condicion como infirahumana, 
y acuden al recuerdo del pastor Argos: los 
muchos ojos del mitico guardian de la vaca 
lo -ojos que nunca se cierran todos al mismo 
tiem po- significan una atencion dirigida por 
entero al mundo exterior, que asi absorbe al 
hombre13 imposibilitandole el recogimiento 
interior -hecho de una intimidad de silencioy 
de reflexion- en el que puedan darse la vision y 
la comprension intelectuales. El Pastor Argos 
mira sin ver porque ve solo una realidad apa- 
rente, quedando atrapado las cosas exteriores; 
de alii su confusion y su falta de interioridad.
Pero el que ve a Dios y a toda la creacion como 
manifestacion de la Divinidad, descubre la 
Verdad magnificente de su Creador, tanto como la suya propia de pequenez y de 
pecado. En este sentido -e l del conocimiento reverente de la Verdad- tenemos en 
Ez. 1, 18 y 10, 12 los querubines, seres tetramorfos (hombre, toro, leon y aguila) 
dotados de cuatro alas y sobre ruedas llenas de ojos; en ipoc. 4, 6-9 encontramos a 
los cuatro vivientes (figuras semejantes al leon, al toro, al hombre yal aguila) ram- 
bien llenos de ojos. En ambos casos se trata de seres proximos a la gloria de Dios, a 
Quien tributan alabanza en el conocimiento y contemplation de Su belleza. Es decir

12 Ib id , 3, 8, 3
13 Chevalier y Gheerbrant, ob c it .,v  Ojo, p. 771.
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que la imagen llena de ojos por todos lados es una imagen que habia de sabiduria, 
de vision gozosa. Como lo dice el Sal. 110,10: “El temor de Dios es el inicio de la 
sabiduria, todos los que lo experimentan tienen un conocimiento verdadero”,

Recordemos por otra parte un texto evangelico muy significativo sobre este 
tema: “La lampara de tu  cuerpo es tu ojo. Si tu  ojo es puro todo tu  cuerpo sera 
luminoso; pero si tu  ojo es turbio, todo tu cuerpo sera oscuro. Por consiguiente, 
si la luz que hay en ti es oscuridad, jcuan grande sera la oscuridad misma!” (Mat. 
6, 22-23). Si bien los ojos en la cabeza sehalan la iluminacion racional, de la inte
ligencia, los ojos en todo el cuerpo indicarian la iluminacion de la totalidad y ple- 
nitud de la persona y el obrar conforme a la voluntad del Senor. Porque el cuerpo, 
la persona translucida, no solo recibe la Luz que la ilumina sino que es luz para 
los demas: “Senor, que quien me mire, a Ti te vea”; entonees el ser “todo ojos” es 
el hombre transfigurado, vuelto a su Dios y Senor, que puede decir con el apostol 
Pablo: “Pero ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mi: porque aunque ahora estoy 
viviendo en la carne, vivo en la fe en el Hijo de Dios, Quien me amo y Se entrego 
por m i”. (Gal. 2, 20).

Por eso en E l drama de las J'irtudes (Ordo J lrtutam), Temor de Dios les dice: 
“Yo, el Temor de Dios, os preparo, hijas felicisimas, para que fijeis la mirada en el 
Dios vivo y no perezcais”, v ellas le responden: “Oh Temor, tu nos eres sumamente 
util, pues nosotras tenemos como cuidado nuestro diligentisimo jamas separarnos 
de t i”.J“ Ser todo ojos significa la total “vigilancia” (virtud muy benedictina, como 
veremos casi de inmediato), ese buscar mas alia, buscar con sabio discernimiento 
al mismo Dios. Encontramos aqui apuntadas las dos notas asociadas al Temor de 
Dios: la preparation ya como el inicio de la sabiduria (que no otra cosa es la con
templation de Dios), preparation que ha de ser en la humildad significada por el 
ropaje oscuro (porque la soberbiaes caiday muerte delante de Dios, como acontecio 
a Lucifer), v su presencia como insoslayable y necesaria para el amor que hace, de 
la contemplation, sabiduria.

En cuanto a la figura de Temor de Dios, dice la abadesa de Bingen que no parecia 
humana: porque en su humildad, el Temor de Dios se ha despojado y vaciado de 
toda consideration humana que quisiera ignorar la justicia divina: sus ojos solo 
tienen una mirada, nuevamente decimos: agudisima ypenetrante, para el Reino 
de Dios y Su justicia. Esa es tambien su fuerza, que triunfa sobre la negligente 
lasitud del hombre.

Pero en las palabras de la presentation que Temor de Dios hace de si mismo no se 
muestra esta fuerza, sino que predomina la imagen del temor que pareciera hablar, 
precisamente, de debilidad. San Benito, refiriendose a la fuente de todo conoci-

14 Ordo virtidiim. p. 88.
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miento, a la Sagrada Escritura, dice: “[...] v abiertos nuestros ojos a la luz divina, 
escuchemos con oidos asombrados y atonitos lo que la voz divina, con Su clamor 
de cada dia, nos advierte diciendo: «Si hoy oyereis Su voz, no querais endurecer 
vuestros corazones»; [...] ;Y que dice? «Venid, hijos, escuchadme, os ensenare el 
temor de Dios» [...]”.15 La vista y el oido son las dos enrradas tradicionales de todo 
conocimiento, pero en este contexto es posible establecer una diferencia digna de 
consideration: mientras la referencia a la Luz deificante apunta a la iluminacion 
del entendimiento por la Verdad que lo deslumbra, la que se hace al oido habia de 
la actitud humilde del amor humano ante esa Verdad que es su soberano Bien: se 
trata de un corazon abierto, docil y maleable que acoge al Amado y permite Su 
impronta (“Ponme como un sello sobre tu  corazon”, dice la Esposa del Cantar de los 
Cantares 8,6), y no un corazon que Lo rechaza, endurecido y cerrado; estamos ante 
un corazon que aprendera a temer la perdida de Aquel a Quien ama vse aplicara fuer
te men te a retenerlo con las diligencias de su amor, y no un corazon desinteresado, 
debil y negligente, porque de este ultimo hace presa el demonio con sus engarios y 
seducciones. “'Kenid, hijos, escuchadme, os ensenare el temor de Dios”...

En efecto, entre los dones del Espiritu Santo es la Sabiduria el don supremo, 
en tanto el infimo es el del Temor de Dios. Pero no es solo el primer escalon; esta 
imagen llena de ojos es clarividente precisamente porque en su humildad puede 
conocer a su Dios y Senor yconocerse en su creatureidad, y de alii su temor: el temor 
de perder a Aquel que es su verdadero ser, por Quien, de Quien y para Quien es; 
finalmente, el temor de perder al Amado. El temor de perder a su Dios. Por ello su 
agudisima y penetrante mirada, que procede de la claridad de la recta intencion, 
vigila con amor diligente y fuerte celo por el cumplimiento de la voluntad salvifica 
de Dios, esto es, de Su justicia.

El Temor de Dios es clarividente mirada dirigida hacia la Luz, fuente de Vida 
eterna.

“Porque en Ti esta la fuente de la vida, y en Tu luz veremos la luz” 
{Sal. 35, 10).16

Acabamos de trabajar una principalisima virtud, que tal vez no nos lo parecia 
tanto desde su nombre mismo, y su ubicacion en la escalera de las Virtudes; vere
mos a continua cion un vicio que tampoco desde su nombre nos parece tal, ni le

15 San Benito. $n vida y  sit Regia.~Prologo,9-\2, p. 316-18.
16 H na. H ildegardis OSB y A zucena A delina F raboschi, Buenos A ires, 24 d eagosto  de 2007. 

Ponencia presentada en la IIP  Jornada Interdisciflinaria “ Conociendo a  H ildegarda. L a 
abadesadeB ingen ysutiem pd", organizada por la Facultad de FilosofiayLetras (Universidad 
Catolica Argentina).
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dariamos la gravedad que re viste, a la luz de sus consecuencias. Sin embargo, es 
un vicio notablemente difundido en nuestro tiempo, y dificil de veneer..., tal vez 
porque no se lo conoce, ni se lo reconoee. Veamos entonces esta lucha, entre “La 
Flojedad de A nim oy la Divina Victoria

Bajo la m irada de Hildegarda, abadesa de Bingen 299





CAP1TU1LO XBBI

Del Libro de los merecimientos de la vida, 
la Flojedad de Animo y la Divina Victoria

abemos ya del Libro delos merecimientos de la vida, esa segunda obra de 
la gran trilogia hildegardiana, cuyo texto adopta la forma de un dialogo 
entre virtudes y vicios, dialogo distribuido en seis secciones, en cada una 
de las cuales “un Hombre de estatura tan grande que tocaba desde lo 

mas alto de las nubes del cielo kasta el abisnto” y que represent a a Dios1 vuelve sus 
ojos hacia diferentes direcciones; habia entonces de lo que ve y oye, interpretando 
su significado para Hildegarda.

En la primera parte de la obra hay siete pares de vicios v virtudes, de entre los 
cuales hemos seleccionado para nuestra exposicion el quinto par: Flojedad de 
Animo vs. Divina Victoria. La palabra latina que aparece en el texto hildegardiano 
es ignavia, palabra que admite diversas acepciones: pereza, flojedad de animo, 
apatia, indolencia, desidia, cobardia, son algunas de ellas. Ciceron la da como 
contraria a la Fortaleza, y la vincula a la molicie como condicion animica.2 Porque 
nos parece que tiene un caracter fontal con respecto a las otras acepciones, y parece 
encuadrarse mas en la contraposition con la fortaleza, hemos elegido Flojedad de 
Animo, que aqui se presenta:

“L a  F l o j e d a d  d e  A n i m o . La quinta imagen tenia como una cabeza humana, 
excepto que su oreja izquierda era como la oreja de laliebre, pero tan grande que 
cubtia toda la cabeza. El resto del cuerpo se asemejaba al cuerpo de un gusano, 
que carece de huesos y yace metido y enroscado en su agujero, como un infante 
que esta envuelto en sus ropitas. Y temblando dijo: «N o quiero perjudicar 
a nadie, para no ser desterrado y encontrarme sin el consuelo de una ayuda. 
Porque si yo injuriara a otros, perderia mis medios de subsistencia y quedaria

1 Libervite  m eritom m  1, 19, p. 21.
2 “Contraria es la flojedad deanim o a la fortaleza, a la justicia la injusticia” (2Invent. 54 165). 

Y: “La inercia se halla en a quel que no tiene absolutamente capacidad o trabajosa diligencia 
para actuar de manera esforzada; la flojedad se encuentra en quien puedehacerlo, pero par 
la blandura de su anim o no quiere actuar con firmeza, la desidia significa la pereza no solo 
del ammo, sino tambien del cuerpo" Q Herenn. 5. 8).
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sin amigos. Hon rare a los nobles y a los ricos, pero no me ocupare de los santos 
y de los pobres, porque no pueden reportarme beneficio alguno.

Quiero complacer a cada uno para no perecer. Pues si luchara con alguno, 
quiza me golpearia; y si danara a alguien, me devolveria un dano mayor. En 
tanto este con los hombres, permanecere tranquila con ellos; y ya sea que actuen 
bien o mal, guardare silencio. Pues a veces es mejor para mi mentir y enganar 
que decir la verdad; tambien es mejor adquirir algo que perderlo, y huir de 
los tuertes que pelear contra ellos. ;De que servirla que comenzara lo que no 
puedo acabari Los triunfadores y los sabios se rien de ml; que ellos tengan lo 
que tienen, pero yo tendre la casa que elegi. Pues a menudo quienes dicen la 
verdad pierden sus bienes, y quienes pelean a veces pierden la vida»".3

Veamos en primer lugar su aspecto, que el mismo texto se encarga de explicar.

“Tiene cabeza humana, excepto que su oreja izquierda es como la oreja de la 
liebre, pero tan grande que cubre toda la cabeza. Pues los hombres necios, en su 
insensatez, creen que son honestos; en esa misma insensatez aman la ociosidad 
y no avizoran ni proveen para si bien alguno sino que, volviendose hacia lo 
malo que han escuchado, cobardemente se dedican a las murmuraciones y a 
la difamacion”,4

La cabeza humana significa la presencia de la racionalidad como condicion 
e specific a del hombre; por ello es que a continuacion se hace mencion de la necedad 
como negacion de la razon operante, esto es, del conocimiento; negacion que lleva 
a la insensatez, al obrar irracionaly, por tanto, inhumano. Sin embargo la natura
leza humana esta alii y clama, y por eso el hombre quiere creerse honesto, es decir, 
un hombre de bien. A la insensatez se ha unido la ociosidad, y por eso el hombre, 
incapaz ahora de bien alguno, ya no puede discernir en funcion de una eleccion que 
honre su libertad, sino que llevado por la ley del menor esfuerzo decide en funcion 
de su comodidad que no quiere ser estorbada, y de una imagen que no acepta ver 
mancillada. Mancillada, porque en la renuncia al esforzado uso de la razon y a los 
trabajos de la voluntad; en la entrega de su libertad al arbitrio de otros de quienes a 
modo de retribucion espera tan solo un labil bienestar sujeto a diversas vicisitudes, 
en todo ello vulnera grave mente su imagen creacional, la imagen de Dios.

El detalle llamativo en esta presentacion es la oreja de la liebre cubriendo el 
oido y la cabeza toda. San Benito, refiriendose a la fuente de todo conocimiento, 
a la Sagrada Escritura, dice;

3 Liber vite m eritonun  1, 8-9, p. 16-17.
4 Liber vite m evitontm  1, 71, p. 42.
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“[...] y abiertos nuestros ojos a la luz divinizante, escuchemos con oidos atentos 
lo que la voz divina, con Su clamor de cada dia, nos advierte diciendo: «Si hoy 
oyereis Su voz, no querais endurecer vuestros corazones»; [...] ;Y que dice? 
«Venid, hijos, escuchadme, os ensenare el temor de Dios»

Recordamos lo que hemos considerado en “Temor de Dios” la vista y el oido, si 
bien son las tradicionales puertas de todo conocimiento, presentan aqui un rnatiz 
que las diferencia, puesto que la referencia a la Luz dice relation a la iluminacion 
del entendimiento por la Verdad, en tanto la referencia al oido habia de la actitud 
del hombre ante esa Verdad, considerada ahora como su Bien.6 En E l libro dc las 
obras divinas leemos:

“El oido introduce en el alma del hombre ya las cosas que son santas, ya las que 
son vergonzosas, tal que a veces el hombre no quiere saber nada de imponerse 
una medida de equilibrio, ni en lo bueno ni en lo malo. En efecto, la ciencia del 
bien [esto es, el conocimiento de lo bueno] es muda sin un oido recto, porque lo 
que esa ciencia sabe, lo recibe ese oido; y el hombre debe tener gran cuidado en 
el tratary repetir lo que ha aprehendido gracia s a la ciencia del bien. De spues de 
haber compuesto de manera conveniente y equilibrada todas estas cosas, esto 
es, cuando comprende el bien y el mal, cesando en esta tarea descansa un poco, 
como el hombre que pone su tesoro en un cotre: recoge lo bueno en el secreto 
de su corazon y arroja lejos de si lo rnalo”.7

Subrayamos entonces la importancia del oido como puerta del conocimiento 
-recordemos que tanto la cultura antigua cuanto la medieval son culturas principal- 
mente orales-, y la necesidad de elaboration e integration de los conocimientos para 
la comprension, conservation y aplicacion de los mismos en la conducta, esfuerzo 
que implica una actitud de seriedad ante la vida. En esto consiste la sabiduria, a 
la que nada se opone tanto como la necia insensatez. Se entiende ahora mejor el 
significado de la oreja de la liebre: cubriendo el oido ha obstruido la puerta de 
entrada del conocimiento del bien, que hubiera permitido al hombre obrar con 
rectitud; y este, con su desinteresada negligencia, ha abierto la puerta de su corazon 
al demonio y su malicia, con lo que se cumple aquello de que “de la abundancia del 
corazon habia la boca”. Porque dijimos que este hombre no quiere verse, no quiere 
reconocer la desnaturalizacion en la que ha incurrido, y para ello no encuentra 
mejor remedio que descalificar a los demas, mediante la vana conversation, la 
murmuradon y las calumnias.

5 Sancta Regida, Prologus, 9-12, p. 216-18.
6 Vease “Temor de D ios.. ", p. 208.
7 Liber divinorum openim  1, 3, 10, p. 127-28.
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Digamos aiin una palabra, ya no sobre la oreja de la liebre sino sobre la liebre
misma. En el Antiguo Testamento aparece mentada como un animal impuro {Lev.
11,6 y Dent. 14, 7) que estaba proltibido comer. En el Medioevo, el Diccionario de
Simbolos de Hans Biedermann senala significaciones positivas: la liebre blanca a los
pies de la Virgen Maria simboliza la victoria de la castidad sobre la carnalidad; la
indefension del animalito lo hace simbolo de quien tiene puesta toda su confianza en
la Divina Providencia. Pero tambien trae dos significaciones negativas: la cobardiao o
-representada por un hombre armado que huye ante una liebre- y la lujuria -por 
su disposicion al apareamiento y por su fertilidad-;8 ambas se compadecen en un 
todo con nuestro texto, y mas aun si se contraponen los sentidos mencionados: 
castidad-lujuria y co n fianza-cobardia, puesto que ni la castidad ni la confianza son 
posibles en un animo carente de rectitud y que, llevado por su molicie, rehuye el 
esfuerzo y los trabajos de la perseverancia en toda circunstancia.

Pero continuemos con nuestra imagen, y vearnos la descripcion del cuerpo.

“E l resto del cuerpo se asemeja al cuerpo de ungusa.no, que carece de huesosy yace 
metidoy enroscado en su agu jero, como un infante que esta en vuelto en sus ropitas. 
Esto es que a causa de su vicio, los hombres fastidiados y timoratos vuelcan en 
sus sordidos y lurtivos placeres -como un gusano inmundo- la confianza que 
deberian tenet en el auxilio de Dios y en la ayuda de los hombres. Entrando 
en lo oculto de sus pensamientos y enredandose con ellos -de manera tal que 
no pueden levantarse y elevarse hacia la honestidad de virtud alguna, sino que 
con apatia permanecen en la torpeza de su negligencia y en la necedad de sus 
vanidades-, confian mas en la debilidad de su carne que en la fortaleza divina, 
como lo muestra el mismo vicio con sus palabras ya vistas”.9

La imagen del gusano nos remite al profetico anuncio del Salmo 21, 7-8: “Pero 
Yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y desecho del pueblo. Todos los 
que me ven se burlan de Mi; hacen una mueca con los labios moviendo la cabeza”, 
referido a Cristo, a Quien a traves de la despreciable figura del gusano muestra en 
Su maxima humillacion. Retenemosla afirmacion: “no hombre”, que coincide con 
lo que antes hemos afirmado: este vicio deshumaniza al hombre porque lo enajena 
de lo propio: la clara luz de la inteligencia, la fortaleza del amor, la libertad del 
albedrio. Tal el hombre que se coloca por debajo de si mismo, el hombre pecador: 
gusano, no hombre...

La confianza en Dios v en el hombre requiere precisamente todo aquello a lo que 
la Flojedad de Animo ha renunciado: el discernimiento para saber en quien confia,

8 B iedermann, Hans. Diccionario de Simbolos, v. L ie b re , p. 269
9 Liber vite meritorum  1, 71, p. 42-43.
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la fortaleza que trabaja y sustenta la confianza, la liber tad que la elige cada dia. A 
esa direccion centrifuga del obrar kumano se opone la direction centrfpeta que 
encierra y entierra al hombre en si mismo, en la maraha de sus cavilaciones, de sus 
temores, de sus placeres compensatorios, sin poder salir de su rastrera actitud porque 
carece del vigor de su dignidad humana, reconocida y amada. La superficialidad de 
sus razonamientos, la molicie de su vida, su falta de integridad nos hablan de ese 
ser carente de columna vertebral, debil, que da mil vueltas en una y otra direccion 
a fin de acomodarse placenteramente, sin molestia alguna; el gusano...

Por esto leemos poco mas adelante en el texto de Hildegarda:

“ L a  F l o j e d a d  d e  A n i m o  n o  r e s p l a n d e c e  e n  e l  t e m o r  d e  D i o s . 

La Flojedad de Animo no brilla en el temor de Dios, ni arde en el fuego de la 
amorosa solicitud por el honor de Dios. Pues la vision de la ciencia viviente, 
que esta en el alma como un soplo de vida, queda oscurecida porque la flojedad 
del animo no quiere buscar la recompensa de la gracia en las buenas obras, y 
porque en su gran infelicidad descuida la fe -que debena tenet como fuerte 
espalda- en la que reside la esperanza de la vida eterna. No hace retumbar la 
sonora trompeta de las buenas obras, porque no anhela la devocion que se eleva 
hacia Dios”.10

El Temor de Dios aparece mencionado en Scivias 1, 1 y en otra obra contem- 
poranea a ella: E l drama de las 1'rrtudes. Segun vimos en “Temor de Dios”, esta 
virtud aparece representada bajo una figura de ojos heterotopicos para significar su 
clarividencia, hecha de profunda humildad y amorosa diligencia.1J jComo podria 
la Flojedad de Animo banarse en la luz del Temor de Dios, como podria arder en 
su esforzado amor? Oscurecida la fe, debilitada la esperanza, descuidada la caridad, 
nos dice el texto.

Y contra ella se alza la respuesta de la Divina Victoria:

“R e s p u e s t a  d e  l a  D i v i n a  V i c t o r i a . Y nuevamente oi, desde aquella nube 
tempestuosa, una voz que respondia a esta imagen: «Tfi, hablando contra Dios 
en tu primer engano, escogiste extraviarte, y no quisiste imitar Su justicia, Asi, 
en tu vagabundeo, con tu tremenda ofuscacion fuiste al exilio, y mudando la 
inclinacion enganaste tambien al hombre, porque en ti no hay probidad alguna. 
Pero yo tengo la espada de las fortisimas virtudes de Dios, con la que corto y 
separo toda injusticia. Por eso con la misma espada desenvainada te herire en 
la mejilla. Me endurecere contra ti porque eres ceniza en la ceniza, y las cosas 
que deseas y que reunes para ti son pocas y pequenas. Pues no quiero la vida

10 Libervite  meritovum  1, 96, p. 56-57.
11 Vease "Tem or deD ios.. ", p. 206.
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que yace en la ceniza ni la vacuidad de las vanidades de este mundo, sino que 
deseo llegar a la fuente que brota y fluye. Yo peleo contra la antigua serpiente y 
destruyo los frutos de su botln con el misterio de lasEscrituras de Dios, con las 
que siempre lucho contra los ataques de las flechas del diablo. Y asi permanecere 
siempre en el Dios verdadero»”.lz

La Divina Victoria forma parte del grupo de siete virtudes que aparece en Sci
vias 3, 3, y que son justamente las que coprotagonizan la primera parte del Libro 
de los merecimientos de la vida. Puesto que aqui no se nos proporciona description 
alguna de esta virtud, la tomamos de la vision de Scivias.

“La quinta imagen estaba armada con un yelmo sobre su cabeza, cota de malla, 
canilleras y guanteletes de hierro; en su brazo izquierdo tenia un escudo que 
pendia del hombro, cenida la espada en la cintura, y con la mano derecha suje- 
taba la lanza, Bajo sus pies yacia como un leon con la boca abierta, la lengua 
colgando fuera de su boca; y tambien unos hombres de los cuales unos hacian 
sonar trompetas, otros hacian burlonas farsas con algunos adornos del teatro y 
otros jugaban con diversos juegos. A todos ellos juntamente con el leon aplasto 
la imagen con sus pies y los atraveso fuertemente con la lanza que Uevaba en 
su mano derecha”.11

Si bien cada uno de los elementos mencionados tiene un significado especifico, 
no nos detendremos en ello, porque creemos que la obra sobre la que estamos tra- 
bajando enfatiza el tema de los vicios, ya que se trata de conocerlos para saber como 
evitarlos v acceder asi a la vida eterna. Hildegarda se explavo sobre las virtudes en 
Scivias, dejando para este libro, que es posterior, la profundizacion en los vicios.

Volviendo al texto, y a la respuesta de la Divina Victoria; el primer engano al 
que se refiere es el de Lucifer, quien pretendio mentirse a si mismo y a sus secua- 
ces, queriendo igualar y superar a Dios. Lo suyo fue la debilidad de quien carece, 
precisamente, de la fortaleza de animo necesariapara reconocery servir a su Dios. 
En E l libro de las obras divinas leemos:

“Pues aunque Dios habia adornado al primero entre los angeles, Uamado Lucifer, 
con todo el ornato de las creaturas -e l que habia dado a toda la creacion- para 
que de alii toda su cohorte recibiera su luz, el, yendo en sentido contrario, se 
hizo mas horrible que todo el horror, porque la santa Divinidad en Su celo lo 
arrojo a un lugar sin luz alguna”.14

12 Liber vite meritorwn 1, 10, p. 17.

13 Scivias 3, 3, p. 372-73.

14 Liber divinorum opevum 1, 1,7(8), p. 53.
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Diciendo: Ascendere al cielo, elevare mi trono por encima de los astros de 
Dios; me sentare en el monte de la Alianza, en la ladera norte; subire mas alia 
de las nubes, sere semejante al Altisimo” (Is. 14, 13-14), Lucifer ya en el sentido 
contrario al que corresponde a la creatura: en lugar de estar a los pies del trono de 
Dios -e l monte sagrado de la Alianza, el Sinai- quiere poner en el su propio trono, 
para igualarsele en altura y clara excelsitud. Y en estrepitosa caida -opuesta a la 
ascension anunciada- es precipitado al abismo oscuro de la entera desemejanza 
con su Creador.

El segundo engano fue perpetrado contra el hombre para veneer en el a Dios. 
Hay aqui una doble mudanza de inclinacion: la de Lucifer, que ya no confronta 
directamente con Dios sino a traves del hombre, y la del hombre, queya no se inclina 
en obediencia hacia Su Creador sino que se vuelve sobre si mismo, siguiendo su 
propia voluntad, que termina siendo la del diablo, su senor.

Engahastealhombre, porque en ti no hayprobidadalguna, dice la Divina Victoria 
a la Flojedad de Animo, una de las presencias del demonio en el hombre. Lucifer 
atrae al hombre mediante enganos y as! lo hace participe de su maldad primero, y 
de su condena despues. El primer engano fue el de presentarse no bajo su propia 
forma sino bajo la iorma de la serpiente; el segundo, el de olrecer al hombre como un 
bien perfectivo lo que por experiencia sabia que habia sido su propia condenacion: 
el que quiso ser como Dios promete su “Sereis como dioses”.

La seguridad, el bienestar, la vida misma..,, todos los bienes legitimos mencio- 
nados por la Flojedad de Animo se tom an ilegitimos, v son tan solo ceniza y vacio 
cuando son buscadospor si mismos como bienes absolutos, cuando como verdaderos 
idolos sustituyen al verdadero Dios:

“Pero cuando el hombre llega a transgredir Tus mandatos, rindiendo culto a& O '
los idolos en lugar de hacerlo a Tu nombre, entonces con justo juicio combates 
contra Tu enemigo, quien desde su primer engano persuadio al hombre para 
que Te tuviera por nada. Y entonces envias a la tierra rayos y truenos, derramas 
un diluvio de aguas y mandas que la tierra sea esteril; provocas en los hombres 
enfermedades y guerras, para que sepan que todo esto no puede acontecer sino 
por Ti, y para que conozcan que Tus juicios son verdaderos y justos”.15

Nos encontramos ante la tormenta, o bien el terremoto, o ante cualquier otra 
catastrofe natural en que los elementos pierden su curso16 y su medida y con ello, 
su actitud de servicio al hombre, tornandose agentes de devastacion natural. En

15 Ibid., 1,44, p. 31.
16 “ Y oi una gran voz que surgiendo de los elementos del mundo decia al Hombre [Dios]: «No 

podemos reco irery  cumplir acabadamente nuestro curso com onos fueprescriptopornuestro 
Maestro, porque los hombres, con susm alvadas acciones, nos han dadovueltasy  trastom ado
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tales momentos el des orden de la naturaleza adquiere una significacion especial 
-u n a  “voz propia3’ podria decirse-, tornandose advertencia para el hombre pecador 
a fin de que, arrepintiendose, reconozca a su Creador y Lo alabe humildemente, al 
tiempo que encara la conversion de su vida. A modo de ejemplo traemos el relato 
de Mateo sobre la muerte del Senor:

“Mas Jesus, clamando de nuevo con gran voz, exhalb Su espiritu, Yhe aqui que 
el velo del Templo se rasgo en dos partes, de arriba hasta abajo, la tierra temblo, 
las piedras se agrietaron, se abrieron los sepulcros y los cuerpos de muchos 
santos que habian muerto resucitaron, [...] El centurion y los que estaban con 
el custodiando a Jesus, al ver el terremoto y estas cosas que habian sucedido, se 
llenaron de temor mientras declan: Verdaderamente este era el Hijo de Dios”. 
{Mat. 27, 50-54).

En este ejemplo podemos comprender muy claramente como, a partir del terre
moto y de otras pavorosas manifestaciones, el temor lleva a los hombres al recono- 
cimiento y proclam a cion de la Divinidad, de ese ser tan absoluta, i neon mensurable 
e inefablemente Otro: es este el primer momento de la purificacion, en esta vida o 
despues de ella. El segundo es el denominado “fuego”, destinado a consumir todo 
lo que en el hombre se opone a la justicia divina -es decir, la injusticia humana-: 
en este caso, la cobardla del que quiere salvar su vida y su estilo de vida a cualquier 
precio -en  realidad, el precio de su nada, porque nada es el hombre sin Dios-, sin 
recordar que “el que quiera salvar su vida la perdera, pero el que la perdiere por Mi, 
la encontrara” (Alt. 16, 25).

A proposito de los padecimientos de la purificacion comenta Romano Guardini: 
“El dolor que sufre el alma penitente esta sostenido por el conocimiento de quien 
es Dios, de que significa Su voluntad, y que malo es lo que se ha cometido contra 
El, [...] Con claridad implacable reconoce el alma penitente el mal, la bajeza, la 
fealdad en su propio ser, y arde en llam aradas el am or a Dios, encendido en ese 
gran encuentro que llamamos el juicio personal. [...] Pero tambien pensamos que lo 
desperdiciado y lo perdido quedara asumido por ese proceso santo, tan feliz aun en 
todo su dolor. [...] Al hablar del Purgatorio tras la muerte, hablamos de un misterio 
que pertenece tanto al amor creador de Dios cuanto a Su justicia”.17

Pero E l libro de los merecimientos de la vida presenta al hombre la posibilidad 
del arrepentimiento y la purificacion -esto  es, la confesion de Dios y de Su senorio, 
la restauracion de lajusticia via conversion de la vida hacia E l-  ya en esta vida:

como lo haria un molino. Por eso apestamos con fetidez y  ham bre de toda justicia»". (Ibid., 
3, 1, p. 124).

17 G u a r d i n i , Rom ano. M editacw nes teologicas, p. 480-81.
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“Y 01 una voz que desde la Luz viviente me decia: Estas cosas que ves son ver- 
daderas, y como las ves, as! son. Pero los hombres que aman la flojedad de 
animo y no sirven a Dios con fidelidad y con diligente estuerzo, si no quieren 
ser escarnecidos por esos espiritus, y si quieren librarse de estos sufrimientos, 
castiguense con cilicio segun hayasido su negligencia, inflijanse azotes, morti- 
fiquense tambien con ayunos y cuiden de los pobres. Y ciimplanlo de acuerdo 
al precepto de su director”.15

Dos acotaciones cabe hacer al texto que acabamos de leer. La primera de ellas, 
aunque la ultima en el orden de aparicion, es que toda practica que se encuadre 
en esta intencion y actitud de vida debe ser llevada a cabo con discernimiento y 
prudencia, siendo muy de recomendar la consulta o conversacion espiritual con 
quien sea reconocido, precisamente, por la presencia de dichas virtudes. Porque en 
esto todo exceso o defecto aleja de la virtud.

La segunda acotacion se refiere a las practicas mencionadas: cilicio, azotes, ay uno 
y atencion de los pobres, y requiere una doble lectura: una de caracter historico, y 
otra que podriamos Uamar de adaptation a nuestro tiempo. La primera es sobrada- 
mente conocida, de manera que tan solo sobre la segunda haremos una brevisima 
reflexion, buscando el significado y lo que podriamos llamar las equivalencias de 
dichas practicas en la vida del hombre, hoy.

El cilicio o cingulo tiene muchas significaciones, de entre las que retenemos la de
la fidelidad, que implica castidad y requiere proteccion, aun a costa del sufrimiento
que ocasiona el rechazo de cuanto pretende apartar al hombre de un compromiso
que ha asumido con libertad, y que debe mantener con la misma libertad fiel, cada
dia. Y esto vale para todo tipo de compromiso humano: conyugal, amical, intelec-
tual, social, religioso, etc., porque se trata de la integridad en la entrega de si. Es la
victoria de la verdadera afirmacion de si mismo v de su digit id ad sobre la negacion: © ©
de su verdadero ser, que hace al hombre esclavo de cuanto no es el.

Los azotes habian de castigo, el cual tiene un valor punitive y de restauracion de 
la justicia objetiva, aunque tambien de la justicia subjetiva, en tanto hace posible la 
rectificacion de la conducta para que sea, precisamente, justa; pero asimismo tienen 
un valor preventivo, ya que por el padecimiento presente el hombre reflexionara y 
fortalecera su voluntad para abstenerse en el futuro de la mala accion y de su secuela 
de castigo. ;Cuales serian los azotes que podemos reconocer en nuestro tiempo? 
Algunos de ellos presenta la abadesa de Bingen en Las causas y los remedios de las 
enfemiedades, bajo el tremendo titulo de “La venganza de Dios”:

18 Libervite meritovum 1, 95, p. 56.
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“Si alguna. vez y al margen de todo orden -de acuerdo al juicio de Dios- los 
elementos proyectaran sus aterradoras acciones sobre el mundoy sobre los horn- 
bres, los expondrian a muchos peligros. [...] Pues los elementos estan sujetos al 
hombre, y a veces ejercen su actividad de acuerdo a la forma como son afectados 
por las acciones de los hombres. Porque cuando los hombres se agreden unos a 
otros con guerras, con atrocidades, con odio y envidia y con acciones hostiles, 
entonces los elementos se vuelcan hacia uno y otro modo contrario al que les 
corresponde, sea de calor o de frio, o bien con grandes desbordes e mundacio- 
nes. Y esto acontece a partir de la disposicion primera de Dios, porque Dios 
creo los elementos de manera tal que obraran de acuerdo a las acciones de los 
hombres, pues to que son afectados por aquel las acciones: as! que el hombre 
actua con ellos y en ellos” 19

Aparecen aqui los azotes provenientes de la Naturaleza; sin embargo, en el texto 
leemos: cuando los hombres se agreden unos a otros con guerras, con atrocidades, 
con odioy envidiay con acciones hostiles..., y bien podemos entender que bajo los 
terminos “atrocidades” y “acciones hostiles” hay una inmensa gama de actitudesy 
de hechos que hacen del hombre un azote para el otro hombre. Y a esto debemos 
ahadir todo lo que configura la autoagresion y la deshumanizacion: todo lo que 
va desde la frivolidad de modas perjudiciales para el ser humano en cuanto a su 
salud psicofisica y espiritual, pasando por su negligencia en cuanto al crecimiento 
y madurez personal, por la relativizacion y finalmente la negacion de la verdad y 
del bien, por la idolatria de todos los idolos posibles (dinero, poder, sexo, ciencia 
y tecnica, ideologias, etc.), por la esclavitud de las diversas adicciones, hasta la 
autodestruccion que trae el hecho de creerse un dios todopoderoso y desde cada 
frustracion descubrir que no lo es. Queda en cada uno reconocer los azotes con los 
que es llamado a convertirse, pagar su propia deuda (|que sabio era nuestro Padre- 
nuestro, cuando nos hacia pedir el perdon para nuestras deudasl Porque lo cierto es 
que, perdonada la ofensa, queda aiin saldar la deuda para cumplir la justicia; pero 
el perdon de la deuda cancela todo), y procurar una vida justa.

El ayuno es un ejercicio mas conocido hoy en dia, aunque se encuentra bastante 
banalizado en cuanto a su sentido religioso: penitencial por una parte, y de vacia- 
miento de si para dar lugar al Dios que viene, por otra. Sentido este que podemos 
recuperar con la lectura de un texto de E l Pastor de Hermas, obra que Hildegarda 
conocia bien:

“Dios no quiere ese ayuno inutil; pues el que asi ayuna delante de Dios nada 
hace a favor de la justicia. Pero haz para Dios este ayuno: no cometas maldad

19 Causae e t curae 2, p. 57, llneas 9-23 Vease "Hildegarda deB m g en y  la divina ley natural", 
p 166-67.
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alguna en tu vida, y sirve al Senor con un corazon puro; cumple Sus preceptos 
caminando en Sus mandamientos, y que ningiin mal deseo amanezca en tu 
corazon. Confla en Dios porque si haces estas cosas y Le temes y te abstienes 
de toda mala accion, viviras para Dios. Y si haces estas cosas, cumpliras un gran 
ayuno, aceptable y grato a Dios. Ante todo guardate de toda palabra mala y de 
todo mal deseo, y purifica tu corazon de todas las vanidades de este mundo. 
Si cumples estas cosas, este sera para ti el ayuno perfecto. El dia en que ayunes 
no tomaras sino pan y agua; reuniras el importe de lo que estabas dispuesto a 
comer ese dia y se lo daras a una viuda o a un huerfano o a un pobre, y asi te 
tornaras humilde, para que el que ha recibido de tu humildad sacie su vida e 
interceda por ti ante el Senor, Entonces, si asi cumples el ayuno, tal como te lo 
he mandado, tu sacrificio sera agradable a los ojos de Dios”.213

Es un bello texto, que integra la ultima de las practicas mencionadas por la 
abadesa de Bingen; la atencion a los pobres. Sin embargo, y en un sentido mas 
lato, podriamos apuntar a lo que es el ayuno de si mismo, de nuestro tiempo, de 
las actividades programadas, de la palabra y hasta del silencio, a favor esos otros 
necesitados que no lo estan de pan o de techo, sino de nuestra persona, de una 
mirada humana, de un corazon de carne...

Todas estas practicas pueden resumirseen una sola palabra; ascetismo. Palabra 
de muy diversa fortuna a lo largo de los siglos, ya que durante mucho tiempo se penso 
que designaba una actitud contraria a la vida, restrictiva de la libertad personal, 
dirigida a causar en el hombre tristeza por vivir en un mundo digno de desprecio, 
y otras interpretaciones por el estilo, que en ultima instancia parecian confluir en 
la caracterizacion de un dique construido para contener las aguas libremente flu- 
yentes de las tendencias naturales. Como contrapartida Jacques Rousse, OSB, en 
un articulo sobre la “Actualidad de la ascesis”,21 nos da algunas precisiones acerca 
de la misma que, favoreciendo su comprension, nos la tom an mas “amigable”, como 
dijimos en nuestro trabajo sobre “El Magnificat del cuerpo”.22

Tambien Romano Guardini tiene un precioso trabajo sobre este tema, en el que 
distingue la vida de las tendencias en el animal, y en el hombre:

“En el animal, la tendencia construye el mundo circundante correspondiente 
a su especie, pero con ello mismo lo ajusta a sus condiciones y limites. En el

20 Hekmas. El Pastor, p. 190-94 (traduccion propia). No esta de mas recordar el texto de Isaias 
58, 6, en el que luego de denostar la mera practica exterior, dice: Acaso no es m as bien 
este el ayuno que Yo amo: desata las ataduras de la impiedad, suelta las cargas que oprimen, 
libera a quienes estan quebrantados y rom pe todo yugo? Parte tu  pan con el hambriento, 
lleva a tu  oasa y  recibe en ella a los necesitados y sin techo. Cuando veas a alguien desnudo 
cubrelo, y  no desvies la m irada ni desprecies a tu  projim o”.

21 C uadem os M onasticos. 1973, 8(24).
22 V ease"E l Magnificat del cuerpo.. ”, p. 124.
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hombre, lleva a un libre encuentro con la amplitud y la riqueza del mundo, 
pero con eso mismo queda tambien en riesgo. Se hace posible lo que se llama 
exageracion, excesivo refinamiento, antinaturalidad, posible v atrayente” 23

Es precisamente sobre ese riesgo que hay que trabajar, sobre la desmesura y la 
desnaturalizacion. No cabe aqui la perspectiva maniquea que considera lo corporeo, 
lo material y la naturaleza finalmente como el mal, y en la que solo lo espiritual es 
bueno. La vision cristiana del ascetismo implica, como lo dice Guardini, “que el 
hombre se decida a existir como hombre”, ordenando su escala de valores, regulando 
sus acciones y entrenando su libertad para un recto ejercicio,

Y para que el eco de las palabras de la Divina Victoria resuene una vez mas, en 
la continuidad de nuestras vidas:

“Yo peleo contra la antigua serpiente [...]. Y asi permanecere siempre en el Dios 
verdadero”.24

Luego que nos fuera presentada Hildegarda, abadesa de Bingen, iniciamos de 
su mano y bajo su mirada una ya larga travesia, en la que pudimos vivir con ella su 
mundo: el encuentro de culturas que enriquecieron su epoca; las dificultades por 
las que atravesaba la Iglesia; los mezquinos ataques de que fue objeto. Escucha- 
mos de sus labios el relato de la creacion del hombre; supimos de la glorificacion 
del cuerpo humano por el misterio de la encarnacion del Verbo divino, ese santo 
gusto del Cuerpo de Cristo que vencio al demoniaco dulcegusto de la manzana', y 
celebramos a la mujer, gloria del hombre. Aprendimos sobre el obrar humano: la 
divina ley natural que debe regirlo, las dificultades que el hombre debe afrontar, 
en una vida que se le plantea como una dura lucha para conquistarse a si mismo y a 
su verdadera felicidad, lucha que no libra en soledad, pues lo acompanan y asisten 
las divinas Virtudes.

Pero, ya en la ultima parte de este encuentro, yde estas paginas, veremos algunos 
trabajos que no se articulan entre si con unidad tematica, y por eso hemos titulado 
esta seccion: Misceldnea, reuniendo en ella temas que merecieron de la abadesa de 
Bingen una mirada particular, por diversos motivos. El primero de ellos parece 
dicho para nuestros dias: “'Hildegarda de Bingen y  los astrdlogos”. Vearnos de que 
se trata...

23 G u a r d i n i , Rom ano. Meditaciones teologicas, p. 700.

24 A zucena A d elin a  Fraboschi, Buenos Aires, 18 de septiembre de 2009. Ponencia presentada 
enLAS IV JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS " CONOCTENDO A HILDEGARDA. LA ABADESA DEBlNDEN 
y  su Tiempo”, realizadas en la Academ ia N ational de las Ciencias de Buenos A ires, Centro 
de Estudios F ilosoficos “E ugenio Pucciarelli”, los dias 17 y  IS de septiembre de 2009.
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Miscelanea





CAPSTULO X IV

Hildegarda de Bingen y los astrologos

a vida de la abadesa benedictina Hildegarda de Bingen transcurrio, 
como hemos visto, entre los arios 1098 y 1179, en el por entonces Sacro 
Imperio Romano Germanico, y durante su larga vida enriquecio con 
su multilorme obra un siglo profuso en grandes personalidades de la 

cultura y en acontecimientos de diversa indole historicamente significative s. Del 
primero de losescriros de la abadesa, Srivias (Sci vias Domini, Conoce los caminos 
del Senor) presentamos aqui un pequefio fragmento, que perrenece a la tercera 
vision de la primera parte.

Esta vision lleva por titulo “E l 
Universoy su simboiismo”. El Uni- 
verso aparece, tanto en la ilumi- 
nacion cuanto en el texto, bajo la 
forma de un huevo cosmico, en el 
que la superficie exterior simboliza 
a Dios todopoderoso, representado 
con un luego brillante. Otras ima- 
genes simbolizan a Cristo y a Su 
Iglesia, a la humanidad sostenida 
por los cuatro elementos tradicio- 
nales, y la relacion del hombre con 
Dios, que incluye al Universo.

El tema de esta vision no es 
estrictamente un tema de filosofia 
natural, puesto que trata de Dios,
Creador, y de su obra; trata del 
demonio, quien quiso enfrentarse 
a Dios y quiere ahora arrebatarle Su obra: el hombre; trata de la Iglesia como el 
lugar y la vida de la fe que es la esperanza de salvacion para el hombre. Trata de la 
idolatria del hombre, que va en pos de las creaturas buscandose a si mismo en el 
olvido de su Creador, y trata del omnipotente amor de Dios, que va en pos de Sus
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creaturas olvidandose de Si en el anonadamiento de la Redencion. Esta idolatria 
del hombre, esta implacable necesidad de ser dueho absoluta de si mismo da lugar 
a una digresion de la abadesa, a proposito de los hombres que quieren escrutar los 
secretos de Dios a traves de sus creaturas, o sea, que quieren valerse de la adivinacion 
y la astrologia para prever el futuro. Y asi dice:

“Pero estos hombres obstinadamente Me dent an con sus perversas artes, tal que 
escrutan a la creatura que tue hecha para servirles pidiendole que, de acuerdo 
a su voluntad, les manifieste lo que quieren saber. [...] Oh necios, cuando Me 
entregais al olvido y ya no os volveis a mirarme ni Me adorais, sino que con- 
siderais que presagia y que revela una creatura que os esta sometida, entonees 
pertinazmente Me rechazais, rindiendo culto a una debil creatura en lugar de 
hacerlo a vuestro Creador”.*

L a s  p e r v e r s a s  a r t e s : este esel nombre que da Hildegarda a  la astrologia en 
tanto vinculada a la adivinacion. David Lindberg, en su libro sobre Los inicios de 
la ciencia occidental... distingue entre la astrologia como “un conjunto de creencias 
sobre la influencia Hsica [de los astros] dentro del cosmos”,2 y la astrologia como el 
arte de la adivinacion a traves de horoscopos, de la determination de los momentos 
propicios y los nefastos, en una palabra: como la fijacion del determinismo astral 
sobre el hombre, en abierta negacion de su libertad.' O

El pensamiento cristiano fijo su position ante este tema centrandose en tres 
puntos: en primer lugar, rechazo la influencia astral entendida como una interfe- 
rencia con la libertad del hombre; en segundo lugar, la admitio referida solo a lo 
fisico; y en tercer lugar, condeno la prediction astrologica, el horoscopo, como un 
intentodeapoderarsedeunasabiduriaquesbloaD ioscom pete.SanA gustin,uno 
de los mas f uertes detractores de la astrologia se pregunta:

“;Cbmo es posible que los astrologos jamas hay an podido explica r por que, en 
la vida de dos gemelos: en sus acciones, en los acontecimientos, en sus protesio- 
nes, oflcios, en los honores recibidos y en las restantes cosas que pertenecen a la 
vida humana, y tambien en la muerte, haya tanta y tan grande diversidad que 
-en  cuanto a todo esto- sean mas semejantes a ellos muchos extranos que los 
mismos gemelos entre si, separados en su nacimiento por un brevisimo intervalo 
de tiempo, pero engendrados en su conception por un unico y mismo acto en 
un unico y mismo momento?”3

1 Sc (Vitis 1, 3, 20, p. 50.

2 L indberg , D avid  C. Los inicios de laciencia  occidental..., p. 346.
3 A gustin de H ipona. De Civitate Dei 5 , 1 ,  vol. 33, p. 646-48. (Texto latino en: Oeuvres de 

Saint Augustin. La Cite de Dieu).

m Cuarta parte: Miscelanea



Rechaza asi el determinismo pretendido por los horoscopos o cartas natales. 
Y continua:

“jY quien podrk aceptar esto: que con k  election de los dlas se preparen nuevos 
destinos para sus propios actos? Se escoge un dia determinado para casarse 
porque, creo, si no se elige asi puede caerse en un dia nefasto y hacer un matri- 
monio desdichado. [...];Puede acaso el hombre cambiar con la eleccion del dia 
su destino; y lo que el mismo ha determinado escogiendo el dia, no podra ser 
altera do por otro poder?’1*

Niegay refuta tambien todaposibilidad de prediction de un future que dependa 
de los astros, y ridiculiza a los hombres que pretenden orientar sus acciones y su 
vida segun lo que los astros auspicien, a traves de la declaration de los dias como 
fastos o nefastos. El tratamiento de este tema reviste en San Agustin el caracter 
de un rechazo absoluto, lo que no ocurre con Hildegarda quien, en su libro sobre 
Las cattsas y los remedies de las enfermedades, matiza sus apreciaciones. Dejando 
de lado la consideracion de la influencia de los astros en la constitution fisica del 
hombre, iremos sobre otros aspectos, a veces sorprendentes y que pueden, inclusive, 
parecernos contradictories.5 Asi, refiriendose a la signification de las estrellas,6 dice 
la abadesa de Bingen:

“Pues las estrellas muestran en si muchos signos, segun sea el comportamiento 
de los hombres en sus obras. Pero 110 maiiifiestan el future, ni lospensamien- 
tos de los hombres, sino sokmente aquello que el hombre ya ha expresado 
por su voluntad o de palabra u obra; porque el aire lo recoge y lo entrega a ks 
estrellas, que de esta forma constantemente dan a conocer ks acciones de los 
hombres. Dios creo k s  estrellas al servicio del liombre, para que le brindaran 
su luz y lo ayudaran, y tambien por eso muestran sus acciones, como el siervo 
manifiesta la voluntad y la obra de su senor. Pues asi como el alma en el cuerpo 
del hombre primero resplandecey luego precede a obrar, asi tambien ks estrellas

4 Ibid., 5, 7, p. 665.
5 Recordemos que conposterioridad a lam uerte  de la abadesa, la obra fue objeto de diversas 

mampulaciones. En efecto, se interpolaron y  se extrajeron textos, y no con maliciosa inten
tion, sino que de acuerdo con una practica ccrriente pci' tratarse deuna obra dem edicina, se 
privilegio su utilidad antes que la integridad del texto. Uno de los puntos cuya pertenencia 
original a la obra m as se cuestiona es la ultim a parte del libro V, comunmente denominada 
“Limaritim”, y  que constituiria un  horoscopo sobre la constitution fisica, enferm edades y  
destino de varones y  mujeres, segun el dia de su concepcion y a lo largo de treinta lunas, 
horoscopo que entraria en confiicto con la libertad del hombre (si es que estamos frente a 
un determinismo y  no a un condicionamiento fund amenta lmente fisico).

6 Distingue la abadesa de Bingen estrel la sd e  mayor ym enorm agnitud, lasprim eraspodrian ser 
losplanetas (entre lo sq u e se in c lu y en e lso ly la  luna), tamb len llama dos “estrellas errantes"; 
las segundas son las que llama “ las estrellas comunes”, y  a estas parece referirse el texto.
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refulgen en el firmamento y revelan las acciones del hombre, cuando el hombre 
ya la ha llevado a cabo’V

Las estrellas, nos dice Hildegarda, son creaturas de Dios al servicio del hombre: 
ni lo gobiernan ni lo someten, y tampoco le brindan conocimiento alguno del 
futuro; solo reflejan sus acciones: “producen en si mismas una suerte de tempestades, 
de acuerdo a las acciones que los hombres cumplen en ese momento’’,8 Y asi sucede 
que las estrellas menores muestran las diversas acciones comunes y menos 
importantes de los hombres. Pues cuando las nubes estan serenas de manera tal 
que en el aire no hay movimiento alguno de vientos o de tempestades ni lluvias, 
sino que las estrellas aparecen en su esplendorosa claridad: si entonees una nube 
cubre las estrellas sin que sea posible verlas aunque no haya movimiento alguno 
del aire, y asi permanece toda esa noche o tambien una segunda y una tercera, esto 
no sucede sino para significar algun prodigio”.5 La alteracion sin causa aparente 
de las conductas y los ritmos propios de la naturaleza siempre ha provocado en los 
seres hum a nos desconcierto, temor, la necesidad de una explicacion que se busca..., 
y a la que suele arribarse en el contexto de un planteo religioso de caracter etico, 
considerando entonees que se trata de una advertencia ante los malvados compor- 
tamientos de los hombres.

En cuanto a los dias propicios y los adversos, Hildegarda toma en cuenta las 
fases de la luna y su influencia sobre la vida en la tierra -las etapas de la vida del 
hombre, el crecer y decrecer de las mareas y, en general, la fertilidad de todo viviente, 
y cuanto por entonees, con fundamento cientifico o como creencia popular, se tenia 
por cierto- y lo re fie re a la p roc re a cion de los hijos, en relacion con la constitution 
fisica de los mismos y su ulterior desarrollo:

“Y cuando, en el tiempo en que la tuna crece, se acrecienta iguahnente en el 
hombre la sangre, entonees tambien el hombre -es decir, tanto la mujer cuanto 
el varon- es fertil en relacion con el fruto, o sea para la generacion de la prole; 
porque en el tiempo en que la luna crece, cuando tambien se acrecienta la sangre 
en el hombre, el semen del hombre es fuerte y robusto. Y en el tiempo en que 
la luna decrece, cuando tambien mengua la sangre en el hombre, el semen del 
hombre es debit v sin fuerza, como son las heces, y por eso entonees es menos 
apto para la procreadon de los hijos. Por to que si entonees una mujer hubiera 
concebido un hijo -varon o mujer-, ese hombre sera enfermo y debil, y no sera

■ . u invirtuoso .

7 Causae e t curae  1, p. 15, lineas 6-18.
8 Ibid., p 14, lineas 25-27
9 Ibid., p 19, linea 33-p. 20, linea 5.
10 Ibid., 2, p. 77, linea 23-78, linea 3.

228 (u a rta  parte: M isw lanea



Y del lunarium  que cierra el libro escogemos al azar un dia, el primero, cuyo 
texto puede resultarnos sorprendente:

“El hombre concebido en el primer dia de la luna nueva, cuando la luna recibe 
su esplendor del sol, si es varon sera soberbio y duro, y no amara a otro hombre 
a no ser a aquel que lo teme y lo honra, coniplaciendose en hablar mal de los 
hombres, de su buena fama y de todo cuanto poseen. Gozara de salud fisica y 
no tendra grandes enfermedades, pero no llegara a una vejez avanzada. Mas 
si es mujer, estara sienipre deseosa de honras, y sienipre sera amada mas por 
los extranos que por sus familiares; sera despiadada consigo misma, amara 
siempre a los desconocidos que se le acercan pero sera mala con sus familiares 
y los descuidara. Tendra un cuerpo sano, pero si contrajera una enfermedad, 
entonces estara gravemente enferma, quiza alpunro de morir; y no vivira mucho 
tiempo”.11

Sorprendente, dijimos, porque estos dos ultimos textos parecerian estar a favor 
de la influencia de los astros sobre los hombres, y avalar la posibilidad y validez 
de los horoscopos; por eso se ha pensado que el lunarium podria ser un apendice 
incorporado al texto original, con posterioridad a la muerte de Hildegarda. Florence 
Eliza Glaze nos dice que durante los siglos catorce y quince algunos profesores y 
medicos descubrieron la obra medica de Hildegarda (concretamente, Las causasy 
los remedios de las enfermedades), y de alguna manera se la apropiaron: “Dos rec- 
tores de la Universidad de Heidelberg, por ejemplo, incluyeron breves pasajes de 
las recetas de Hildegarda en sus propios manuales de medicina, mientras que una 
copia de Las causasy los remedios de las enfermedades era donado a la biblioteca 
de Heidelberg aproximadamente en la misma epoca, [...] A grandes lineas, hay 
evidencia contundente de que los escritos medicos de Hildegarda fueron adapta- 
dos por copistas y redactores para explotar y optimizar su utilidad en situaciones 
concretas”.12 El camino inverso, que anadieran paginas a la obra de Hildegarda 
de acuerdo al mismo criterio, no parece improbable. Pero Glaze apunta aun otra 
posibilidad: “Yo pienso que es posible, en efecto, que los textos medicos tal como 
los tenemos en los mas antiguos manuscritos se encuentran fundamentalmente en 
el estado y forma que presentaban en la epoca de la muerte de Hildegarda. Jamas 
existieron con un formato term in a do, y de hecho pueden haber sido proyectos 
continuados en borrador, en parte sobre las tabletas de cera o en trozos sueltos y

11 Ib id , 5, p. 235, lineas 17-2?.
12 Glaze, F lorence E liza . “M ed ica l W rite r” , p. 145. En: N ewman, B arbara (ed). Voice o f the  

Living Light. H ildegaid  o f  Bingen and Her World.
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perdidos de pergamino”.13 Anne King-Lenzmeierse refiere a las dificulrades de una 
edicion tardia de la obra, y especificamente dice que si la parte quinta del libro, 
la dedicada a la prediccion astrologica de la personalidad, es autentica, “fortalece 
el argumento de una vision determinista y maniquea, que arguye un grado de 
consistencia teologica inferior al que advertimos en otras obras de Hildegarda. 
[...] Inversamente, si se trata de una adicion tardia y espurea, esto hace del texto 
restante algo mucho mas coherente”.14 Peter Dronke cree advertir una dicotomia 
en el pensamiento de la abadesa, dicotomia que se pondria en evidencia en las 
obras que no presenta como de revelacion divina sino como surgidas de su propia 
experiencia y consideracion, y en las que Dronke encuentra lo que califica como 
una vision maniquea y materialista del mundo, y del hombre: “El universo entero 
aparece marcado por la Caida, como si Lucifer hubiera conquistado un reino 
independiente sobre el cual ejercer su poderio. Esto encuentra su expresion mas 
concreta en el terreno de la sexualidad, que, en su forma presente, es el resultado 
de la corrupcion y de la Caida”.15 En cuanto al tema puntual de las predicciones 
y horoscopos, dice Dronke: “A veces parece como si Hildegarda pensara mas en 
terminos de condicionamiento y de inclinacion que de un determinismo absoluto, 
pero otras veces no es asi: el cleptomano no puede evitar robar, aunque su comp or- 
tamiento ofenda a Dios. [...] El contexto medico o pseudomedico parece excluir 
la voluntad y la responsabilidad humanas, cuestiones cruciales en el Liber vitae 
meritorum [Libro de los merecimientos de la vida] de Hildegarda”.16

Nosotros preferimos trabajar en la sup o si cion de la autenticidad de los texto s 
—y en esto coincidimos con Peter D ronke-, y ahondar en la comprension de los 
mismos en pro de la coherencia del pensamiento de Hildegarda -apreciacion en 
la que diferimos de el-. Pero vayamos a los textos.

Lo cierto es que en ambos, pero mucho mas en el segundo, la abadesa de 
Bingen senala una fortisima influencia de la luna no solo en la constitucion fisica 
de la persona, sino tambien en su caracter, en sus actitudes, en la posibilidad de 
una vida moral y hasta en la expectativa del tiempo de vida. En el primero de los 
pasajes la referencia es a un hombre (genericamente hablando) de constitucion 
fisica debil; en el segundo, por el contrario, y en virtud de que la luna es nueva y

13 Ibid., p. 147. Estos borradoreshabrian  sido com pletadosy compaginados, sin reparar en las 
repetieicties,y  buscando como fin alidad prioritaria, suutilidad.

14 K ing -Lenzmeier, A nne H. Hildegard o f  Bingen. An Integrated Vision, p. 135.

15 D ronke, P eter. Las escritoras de la E dadM edia, p. 240. En los textos que cita Dronke (este 
y varios otros, referidos al amor humano) nos parece que falta una comprension profunda 
del contexto teoldgico y antropologico en el que deben enm arcarse las afirm aciones de 
Hildegarda, a la s  que califica de " fantasias maniqueas". (Ibid.,p. 244-45).

IS Ibid.,p. 247-4tt.
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recibe del sol toda su luz y su plenitud, el hombre es fuerte y vigoroso. Si bien el 
estilo de la abadesa no se caracteriza por presentarse como hipotetico sino que 
es aseverativo, podemos considerar que tras lo categorico de su afirmacion hay 
algunos “sobrentendidos” que la matizan atinadamente. El primero de ellos es la 
distincion entre condicionamiento y determinacion: porque la influencia de la 
luna no determina por si sola la constitucion fisica de una persona -hay tambien 
factores hereditarios, culturales, economicos, entre otros- pero, empiricamente 
hablando, tampoco podriamos decirque le sea ajena, como condicion. A partir de 
alii, y en cuanto al primer caso, el del hombre debil, nada resulta mas natural que 
pensar en una propension suya a la enfermedad. Pero, ;se sigue necesariamente que 
no tendrd una vida virtuosal

Cabe aqui la consideration de otro “sobrentendido": la vida virtuosa requiere en 
el hombre salud y fortaleza, al menos como un buen punto de partida. La salud fisica 
puede estar ausente por diversos factores: una constitucion debil, una enfermedad 
o bien alguna secuela de un accidente; la vida vi rtuosa se vena entonees seriamente 
dificultada -la  virtud, por raiz etimolbgica y definition implica fuerza, poder17-, 
a no ser que gracias a la educacion, a los ejemplos recibidos, al trabajo personal 
de autoformacion, a las buenas amistades o a una profunda y seria conversion 
espiritual, la salud fisica deficiente se viera auxiliada y compensada por la fuerte 
presencia de cierto equilibrio psiquico y de lo que podemos llamar la salud espiritual. 
Recordemos que precisamente Hildegarda fue una persona de constitucion debil y 
enfermiza desde su primera infancia18 y a lo largo de toda su vida. Sin embargo, supo 
dar siempre sobradas pruebas de un juicio claro y prudente, de una voluntad esfor-

17 “Las virtudes hum anas son actitudes firm es, disposicianes estables, peifecciones hab i- 
tu a le s  del entendim iento y  de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestra s 
pasianesy  guian nuestra ccnducta segun la razony  la fe”. (Catecismo de la Iglesia Catdlica, 
§ 1804). Esta presentation de las v irtudes nos habia claramente de firmeza en las actitudes 
decididas y libremente elegidas, deperseverancia en la reiteration  de los actos, reiteracion 
necesaria para conform ar los habitos o disposiciones estables de los que brotaran, como de 
una segunda naturaleza, las actitudesy  los actos, es decir, la vida; y del esforzado valor que 
optapor laperfecciony  sostienesu opcion, ap esa rd e  la propia naturaleza herida y de cuanto 
desde su m undo de cada dia se le opeme, ya sea con solicitation o bien can contradiction. 
Romano Guardini traeuna reflexion deM ax Scheler sobre la virtud, y  dice: “Para los griegos, 
la v irtud , arete, era el modo de ser del hom bre de indole noble y  de buena educacion; para 
los latinos, virtus significa la firmeza con que el hombre noble se situaba en el Estado y  en 
la vida; la Edad M edia germanica entendio por tugent la indole del hombre caballeresco”. 
(Guardini, Romano. Meditaciones teologicas, p. 621).

18 “La alegria desunacim ien toced iom uy tem pranam ente a la preocupacicmpar la constitucion 
enferm iza de la ninita, y M echtilde m as debio velar junto al lecho de su hija que alegrarse 
viendola corretear por la finca y  jugar con los animales en compania del aya”. (Fraboschi, 
A z u c e n a  A d e l in a . Hildegarda de Bingen. La extraordinaria vida de una mujer extraordi- 
naria, p. 27).
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zada y perseverance, de una serena ubicacion en los diversos entornos de su mundo 
y aun en medio de las mas grandes dificultades. Fue la suya, en sintesis, una vida 
virtuosa, en la soberana libertad de los hijos de Dios. Por donde llegamos al tereer 
“ sob rente n dido”: la afirmacion de la libertad humana, que rechaza la existencia de 
un influjo directo y neeesitante de los astros sobre la actividad intelectual v volitiva 
del hombre, sobre la dimension espiritual de su existencia, aunque admita el influjo 
indirecto que, actuando sobre su condition corporal, afecta su vida propiamente 
humana, sus vivencias, sus operaciones, sus relaciones, su expresion...

Veamos ahora el segundo caso, el del hombre fuerte y vigoroso. Concebido en 
el dia de la luna nueva, la conciencia de su plenitud corporal lo desmesura, v torna 
irracional y faustico el apetito de la propia excelencia, que no reconoce llmites. 
Este hombre reedita el pecado de Lucifer, y en su soberbia quiere detentar poder 
absoluto -poder alimentado por el a Ian de las riquezas que lo sustentan- y recibir 
la totalidad de una honra que no implica el reconocimiento de excelencia alguna, 
ya que solo se apoya en el temor de quien la tributa. Por su vigorosa constitution 
fisica no es facilmente vulnerable a la enfermedad; sin embargo no llegara a una 
vejezavanzada, v nos preguntamos: ;sera acaso por los enemigos que probablemente 
hay a cosec ha do a lo largo de su vida, o tal vez por lo que hoy llamamos estres, y que 
no serla otra cosa que la insoportable tension y apretura de una existencia iniluma
lt amen te exigida por encirna de si misma, solo en si misma apoyada, y finalmente 
desmoronada? No parece que estemos ante un future pronosticado con liviandad 
y sin fundamento en la realidad, antes bien, podriamos aventurar que estamos casi 
ante una logica consecuencia, que nada tiene de determinismo.

En cuanto a lo que Hildegarda dice sobre la rnujer, veamos tan solo algunas notas 
que se nos aparecen como mas propias de ella: el afan por tratar -y  amablemente- 
con personas que no son de su familia, y la gravedad con que la aflige la enfermedad, 
cuando se ha apoderado de ella. Sobre la primera afirmacion, v recordando que una 
de las caracteristicas del siglo XII es el lugar que supo dark a la rnujer,19 retomamos 
de algun modo lo dicho del hombre: la rnujer que se sabe ffsicamente fuerte expe- 
rimenta un sentimiento de poder que necesita ejercer y expandir, v a ello dedica 
toda su solicitud, abandonando el cuidado de su casa, en la que no encuentra el 
lugar ni el papel del poder que le urge desplegar. Por eso busca v atrae con su trato 
a los extranos, para quienes es arnable, en tanto es dura con los de su casa, que de 
algun modo y hasta en silencio afectan negativamente la irnagen que se ha forjado 
de si misma, limitando su poder y acusando su negligencia.

19 La mujer fue en el siglo XII la reina de las cartes de amor, la dama de los caballeros en los 
tom eos, la musa de los trovadores, la mujer sabia que fue Eloisa, la m ujer del cruzado que 
en ausencia delvaron asume nuevas responsabilidades y  tareas...
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La segunda afirmacion responde probablemente al tradicional concepto de la 
debilidad de la mujer y de la complejidad del organismo femenino: la enfermedad, 
tocando un punto, lo tocaba todo. Pero tampoco se trata aqui de la aceptacion 
de determinismo alguno, sino de la sorprendente capacidad de observation de la 
realidad y de la elaboration de sus datos por parte de la abadesa de Bingen.

Por otra parte, el saber de los astrologos, que se apoya en un determinismo 
que niega la libertad del hombre y por ende su responsabilidad; que pretende el 
dominio de un saber que es prerrogativa de Dios, y que con ese saber se ufana de 
poseer la clave para torter los divinos designios declarando la contingencia de Su 
ciencia divina y la debilidad de Su voluntad: ;puede hacerlo?

La formulation misma de la cuestion es falaz a causa de sus terminos, En efecto, 
hablar de la presciencia o prevision vde la predestination por parte de Dios es intro- 
ducir en El, en Su operation, categorlas temporales significadas por el prefijo —pre, 
cuando en Dios no hay un antes ni un despues, sino un eterno omnipresente. El 
saber de Dios no preve (presciencia) ni determina (predestination) lo que sucedera, 
sino que conoce “ahora” cuanto sucedio, sucede y sucedera en Su creacion, en Sus 
creaturas.20 Recordemos al respecto, por esclarecedoras, las palabras de Boecio:

“No as! el Creador del inmenso mundo; 
a Este, Quien desde lo alto ve juntamente todas las cosas, 
no resiste la tierra con grandiosa mole, 
ni con sus nubes oscuras la noche obstaculiza.
Las cosas que son, las que fueron y las que vendran 
Con un solo rayo de Su luminoso espiritu discierne;
Porque solo £1 contempla todas las cosas,
A El solo podrias llamar el verdadero Sol”.21

Palabras que subrayan la diferencia entre los dos modos de conocimiento: el 
humano, racional, progresivo, vinculado por los sentidos de su corporeidad al aqui y 
al ahora -desde donde recuerda, anticipayproyecta-,y el modo de conocer divino, 
vinculado a Su espiritual eternidad. En efecto, “quienquiera que vive en el tiempo, 
encontrandose en el presente procede desde el pasado hacia el futuro, y no hay 
ser alguno que, establecido en el tiempo, pueda abrazar simultaneamente todo el 
espacio de su vida, sino que aun no puede aprehender el manana, pero ya perdio el 
aver; y en vuestra vida de hoy tampoco podeis vivir mas que aquel momento veloz y

20 Sin embargo es ya un lugar ccm iin el uso  de dichos term inos y  su enfrentam iento con la 
libertad del hombre, que resultarla entonces vulnerada y  finalm ente negada por su Creador 
mismo.

21 A nicio M anlio Severjno B oecio C onsolatiophilosophiae  V, poema 2, p. 348. En- A.M. 
Severinq B oezio. La consolazione della Filosofia.

Bajo la m irada de Hildegarda, abadesa de Bingen 233



transitorio. [...] Porconsiguiente, conpleno derechose afirma que el ser que abraza 
y posee en un mismo y unico momento la plenitud de toda una vida interminable, 
para quien el futuro no esta ausente ni el pasado se ha desvanecido, es eterno, y 
necesariamente es due no de si, no solo siempre p re sente a si mismo sin fluctuacion 
alguna, sino tambien con la presencia de la infinitud del fluir del tiempo” 22

El presunto saber de los astrologos -que sustituye la presciencia divina, omnipo
tence y creadora, por el saber de las estrellas que ellos interpretan- y la angustiosa 
consulta de quienes con la mirada puesta en los astros acuden a ellos -en  un loco 
intento por asumir el control de su vida apartirdeese saber- configuran una forma 
de idolatrla que la abadesa de Bingen denuncia por boca del mismo Dios: “Oh 
necios, cuando Me entregais al olvido y ya no os volveis a mirarme ni Me adorais, 
sino que considerais que presagia y que revela una creatura que os esta sometida, 
entonces pertinazmente Me recbazais, rindiendo culto a una debit creatura en lugar 
de hacerlo a vuestro Creador”.23

En nuestros dlas, en que parece haber un renacimiento de brujos, adivinos, 
astrologos y tanto mas, el Catecismo de la Iglesia Catdlka puntualiza: “La consulta 
de horoscopos, la astrologla, la quiromancia, la interpretacion de presagios y de 
suertes, los fenomenos de vision, el recurso a «medmms»  encierran una voluntad 
de poder sobre el tiempo, la historia y, finalmente, los hombres, a la vez que un 
deseo de granjearse la proteccion de poderes ocultos. Estan en contra dice ion con el

22 Ibld .,prosa 6, p. 376-77.
23 En un pasaje del Libra de los merecimientos de la v id a y  por boca de la Sabiduria, H ilde

garda inscribe estetem a en un contexto de m ayor amp litud, que subraya loslim ites del saber 
hum ano frente a la grandeza infinite de la obra divina: “La esfera del m undo esta movida 
por el fuego, el viento y  el aire, y  en ella se encuentran, contenidasy  protegidas, todas las 
creaturas. El cielo con todo  su om ato h a  sido establecido en la parte superior de esta esfera, 
y  quien es el hom bre que podria irm as  alia del cielo con su mirada? Tambien la dilatada 
extension de la tierra con las aguas que fluyen rodeandola, y  con las que se derram an sobre el 
abismo, se encuentra como en el m edio de esta esfera: pero ningun hombre puede abarcarla. 
El abismo con todas sus m isterios, esta como en el fondo de esta esfera: que hombre hay 
quepueda extenderse hasta tocarlo? Nadie puede hacerlo excepto Dios, Quien loha oreado. 
Pero el hombre vive en el interior [intm , pci' el sentido, en lugar de infra, que suponemos 
en'ata] de esta esfera y  esta rodeado por su contom o, por lo que no podra avanzarm as alia 
en su conocimiento. Porque las creaturas se encuentran en el poder de Dios como en el hcm - 
bre se halla el corazon, que es una parte pequena en comparacion con el resto del cuerpo. 
A si tam bien las creaturas son pequenas m as el poder de Dios es grande, incomprensible e 
inabarcable. Pues ninguna de las creaturas que hay en el cielo, en la tierra y  en el abismo 
pueden exp Hear a Dios, ni distinguirlo separandolo.ni circunscnbirlo limitandolo. Pero toda 
la sabiduria proviene de Dios el Senor, porque Dios con Su sabiduria predestino todas las 
cosasy  las dispuso ordenadamente en la esfera, distinguiendo unas de otras coo esa misma 
sabiduria". ( H il d e g a r d is . Liber vitae m eritonim  1, 34, p. 26-27).
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honory el respeto, mezclados de temor amoroso, que debemos solamente a Dios”.24 
Por eso nos ha parecido oportuno cierre para este trabajo una ultima cita, que en 
Scivias aparece en la continuidad del texto:

“Porque no quiero que escudrines las estrellas o el fuego o las aves u otras 
creaturas tales en averiguacion de los acontecimientos futuros, porque si 
obstinadamente persistes en examinarlas, tus ojos Me molestan y te abatire 
como al angel perdido, quien abandono la verdad y se precipito el mismo a la 
condenacion”.25

No todas las miradas del hombre molestan al Senor. No lo molesta la mirada 
que, sabiendose creatura, lo busca y lo reconoce como Dios v Senor, como bellisi- 
mamente lo expresa esta primera parte del Salmo 122‘.

“Elevo mis ojos a Ti, Quien habitas en los cielos.
Como los ojos de los siervos estan fijos en las manos de sus senores,
Como los ojos de la sierva en la mano de su senora,
Asi nuestros ojos miran hacia el Senor Dios nuestro 
Hasta que tenga misericordia de nosotros”.26

Esta es la mirada humilde de una confianza expectante y esperanzada, que no 
pretende robara Dios Su saber ni manipularSu voluntad; es la mirada de un amor 
que sabe de distancias siderales, solo salvables por otro Amor abrevado en designios 
eternos y derramado en omnipotente misericordia. Esa mirada sabe, en luminosa 
oscuridad, su futuro. Esta mirada no molesta al Senor.

Si la otra, la inquisitiva que, en su soberbia, aspira a la mentira de un poder 
robado a Dios mediante el remedo de Su sabiduria... Una vez mas el luciferino 
“Sereis como dioses”...27

Lucifer..., quien quiso ser como Dios, y cuya morada es el Aquilon, ese norte 
infernal que es algo mas que solo uno de los puntos cardinales. A proposito: estos 
puntos cardinales fueron siempre muy importantes en el texto yen las pinturas de 
Hildegarda, pero como a veces sucede, no fue este un tema exento de dificultades. 
Por eso, y para una mejor comprension de su pensamiento, demos una ojeada a: “La 
ubicacion de los puntos cardinales en las iluminaciones de la abadesa de Bingen”.

24 Cater ismo de la Iglesia C atilica , § 2116.
25 Scivias 1, 3, 21, p. 52.

26 Sal. 122, 1-2.
27 A zucena A d elin a  F r a b o s c h i , B uenos A ires, 2006.
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C A PIT U LO  X V

La ubicacion de los puntos cardinales 
en las iluminaciones de la abadesa de Bingen

partirde una consideration de las ilustraciones de Hildegarda, y prin- 
cipalmente en el Libro de las obras divinas pueden plantearse algunas 
dificultades referidas a la ubicacion de los puntos cardinales. Esta ubi- 

T  cation no es irrelevance, como puede apreciarse por la signification que 
tiene en el texto del corpus hildegardiano, y por disparidades que aparecen entre el 
texto y algunas ilustraciones.

Ya en la segunda vision de Scivias tenemos un dato importante al respecto: 
Lucifer, el angel de esplendida y luminosa belleza, va en el sentido contrario al que 
corresponde a la creatura: no Ka querido ocupar su lugar a los pies del trono de 
Dios -e l monte sagrado de la Alianza, el Sinai- sino que quiere asentar sobre el su 
propio trono, para superar a Quien es su Senor:

“Ascendere al cielo, elevare mi trono por encima de los astros de Dios; me sentare 
en el monte de la Alianza, en la ladera norte; subire mas alia de las nubes, sere 
semejante al Altisimo1’.*

A la ascension anunciada sucede la estrepitosa caida que lo arroja al abismo 
oscuro de la entera desemejanza con su Creador. £1 habia dicho: “Quiero brillar 
alia as! como El brilla aqui”,2 y en su libro sobre Las causasy los remedios de las 
enfermedades Hildegarda precisa la ubicacion de ese lugar:

“Pero Lucifer vio en la region del Aquilon [el Norte] un espacio vaclo y sin acti
vidad alguna y quiso establecer en el su trono, para realizar un mayor numero 
de obras y mas grandiosas que las que Dios habia hecho, ignorando que Dios 
habia decidido crear todas las otras creaturas”.3

El Norte aparece profetizado por Jeremlas como el lugar desde donde el Senor 
enviaria sobre el reino de Juda los pueblos que habian de sitiarla -Babilonia-, en

1 Is. 14, 13-14.
2 Scivias 1, 2, 2, p 15.
3 Causae e t curae  1, p. 1, lineas 14-18.
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castigo de su idolatrlay su perversion;11 en Ezequiel (38,15) encontramos tambien 
la referencia al Aquilon en terminos similares. Por otra parte, para la orientacion 
geograficay la cartografla medieval el Oriente es el punto cardinal mas importante, 
ya que es el lugar del inicio de la luz, la aurora del mundo con la creacion de la 
primera pareja humana, y la plenitud de la Revelacion con Cristo, el Verbo Encar
nado; por consiguiente, es hacia el Oriente que mira el hombre para ubicarse, para 
“orientarse”, y partiendo de esaposicion, el Norte queda a su izquierda, el Sur a su 
derecha y a sus pies, el Occidente o Poniente. Aqui confluye otra apreciacion esta 
vezneotestamentaria,queotorgaalaizquierdaunsentidonegativoylocontrarioa 
la derecha, como vemos en el famoso texto evangelicodeljuicio Final; “[...] y todos 
los pueblos se reuniran ante El y separara a unos de otros, como el pastor separa las 
ovejas de los machos cabrios. Y colocara las ovejas a Su derecha, y los machos cabrios 
a Su izquierda. Entonces el rey dira a los que esten a Su derecha; Venid, benditos 
de Mi Padre, tomad posesion del reino preparado para vosotros [...]. Entonces dira 
tambien a los que esten a Su izquierda: Apartaos de Mi, malditos, hacia el fuego 
eterno que fue preparado para el diablo y sus angeles Finalmente, recordemos 
que a lo largo de toda su vida la abadesa de Bingen padecio por causa del viento Fohn, 
un viento calidoy seco proveniente de los Alpes, de su ladera norte, de devastador 
efecto para la salud: dolor de cabeza, nauseas, insomnio, trastornos emocionales, 
debilidad. No debe extraharnos, pues, que en todas sus obras senale el Norte como 
la morada de Satanas, el lugar desde donde adviene al hombre todo mal,

Pero hasta aqui, (donde esta la dificultad? Precisamente, en el comienzo mismo, 
en Scivias, cuvas pinturas -esbozadas por FFildegarda y ejecutadas por los mon- 
jes o las monjas del scriptorium- fueron visadas por su autora. Porque las cosas 
cambian, segun que la ilustracion se refiera a un lugar, o a una persona; dicho de 
otro modo, segun que nos requiera ubicarnos como espectadores, o en el lugar del 
protagonista.

Asi, por ejemplo, frente a E l edificio de la salvacion (3, 2), Cristo, piedra angu
lar, esta en el angulo superior, correspondiente al Oriente; a nuestra izquierda, en 
el angulo norte, se halla el celo o la ira de Dios (un rostro tri-alado); el pilar de la 
Trinidad se encuentra en el angulo inferior, el Occidente. Aunque en esta vision 
esta presente la figura de Cristo, el texto ha dado prioridad al edificio y sus partes 
frente al cual debemos ubicarnos, y por eso puede darse que el Norte este a la derecha 
de Cristo, porque no esta la consideracion de El como persona, sino como piedra 
angular, una parte arquitectonica, aunque fundamental.

4 Jer. 1, 14-15.
5 Mat. 25, 31-46.
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En cambio en EiJuino Final (3 ,12) somos nosotros quienes seremos juzgados 
por el Hijo del Hombre y desrinados a Su derecha o a Su izquierda, a salvacion o 
a condenacion eterna.
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Es por eso que en el texto, manteniendose la correspondencia entre el extremo 
superior y el Oriente, donde aparece Cristo sedente, se indica la region de la 
izquierda de Cristo (nuestra derecha) como el Aqui Ion, el lugar de las huestes 
diabolicas v de los condenados: el hombre no puede ponerse aqui como especta- 
dor sino que aparece involucrado como uno de sus actores. No mira la pintura, la 
protagoniza.

Las ilustraciones del Libro de las obras divinas fueron indicadas por la abadesa 
de Bingen, pero la muerte la sorprendio antes de su ejecucion por parte de las 
monjas del scriptorium del monasterio de San Ruperto, quienes debieron trabajarlas 
sin la tutela de su superiora. Lo hicieron con esmero, preparando una primorosa 
edicion dela obra con vistas alprocesode canonizacion que descontaban se abriria 
en breve tiempo, como efectivamente sucedio. Es para dar fe del origen divino del 
escrito que, en la pintura correspondiente a cada vision, pusieron una imagen de 
Hildegarda en su celda, con la mirada dirigida hacia lo alto, y descendiendo sobre 
ella torrentes de luz, o bien una filacteria que viene de la mano de Dios. Pero hay a 
veces notorias divergencias entre imagen y texto, como en el caso de la unica vision 
que compone la parte segunda, que suele llevar por titulo: La estructura del mundo 
y los lugar es de purificacion.

Previamente, y en las notas de la ultima edicion que conocemos del Libro de 
las obras divinas -una cuidada edicion bilingiie (latln-italiano) a cargo de Marta 
Cristiani y Michela Pereira6-  leamos el comentario de las editoras, con referencia 
a la segunda vision de la primera parte, en la que la Trinidad aparece abrazando el 
mundo-macrocosmos en cuyo centro se encuentra el microcosmos, el hombre:

“Con la mirada interior, Hildegarda percibe la vision colocada en lo alto, 
suspendida en el cielo, orientada entonees segun la orientacion de las cartas 
celestes: el Oriente en la parte superior, el Occidente en la inferior, el Sur a la 
izquierda (de quien mira el mapa, a la derecha de la figura, en este caso de la 
figura del hombre representada en el centro), el Norte a la derecha (siempre de 
quien mira). La persona que tiene a su cargo la iluminacion prefiere mas bien 
un esquema terrestre, colocando el Sur en la parte alta de la pagina, segun una 
difundida tradicion manuscrita (siendo este el unico punto cardinal determi
nable con seguridad, es fijado en primer termino), el Norte en la parte baja, el 
Oriente a la izquierda de quien mira (a la derecha de la figura representada), el 
Occidente a la derecha de quien mira (la izquierda de la figura). La linea que 
separa el espacio del Aquilon (el Norte) de la zona meridional es entonees una 
linea horizontal que corta la pagina por la mitad. En la logica de la vision, que

6 I l d e g a r d a . Dl B in g e n . II libro dells opere divine.
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se revek principal me nte en el comentario, la linea debiera cortar la pagina por 
k  mitad en sentido vertical” 7

La primera afirmacion del texto que venimos de leer coincide con la nuestra 
tratandose, como es este el caso, de una figura humana. En cuanto a k  segunda, la' ' O O '
que se refiere a la cartografia terrestre, queremos simplemente apuntar la existencia 
de cartas geograficas y de esquemas de la epoca que presentan en su parte superior, 
como ya lo hemos dicho, el Oriente y, mas especificamente, la indication del con- 
tinente asiatico; a la derecha de quien mira, esto es, al Sur, ubican el Africa, y en la 
parte baja opuesta al Oriente, es decir, en el Occidente, esta Europa. En el centra, 
y con un valor evidentemente simbolico, esta Jerusalem

Pero vamos sin mas dilacidn a la vision del Libro de las obras divinas 2,1. Aqui 
la desemejanza de la ilustracion con respecto al texto llega al absurdo, y es realmente 
inexplicable. Porque cuando Hildegarda describe cuanto contempla en el lado 
oriental, fuera de la circunferencia, dice:

“Pero hacia el Oriente, sobre k  circunferencia de la tierra, vela a cierta altura 
un globo tojo rodeado por un clrculo de color zaftro del que procedkn dos aks 
a la derecha y dos alas a la izquierda. En ambos lados una de ks aks se extendk 
hacia lo alto y ambas, al llegar a su apice, se curvaban la una hacia k  otra como 
mirandose; pero en cada lado la otra ala descendia bajando hasta la mitad de 
k  circunferencia de k  tierra, de manera que estas dos aks rodeaban la mitad 
del clrculo terrestre, mas alia del firmamento. [...] En la parte oriental de la 
circunferencia y entre ks aks mencionadas aparecia un edificio que ascendia 
hacia aquel globo; y desde el globo hacia arriba, hasta la mitad de ks alas 
superiores, se extendk algo semejante a una calle sobre la que respkndecia 
una como estrella radiante.

Y luego, en medio de lo mas alto de esas alas se veia un globo de fuego que 
emitia rayos [...].

Pero hacia el lado occidental, fuera de la circunferencia de la tierra, apare- 
cian ks tinieblas que se extendian a ambos lados de la circunferencia, curvadas 
en forma de arco, hasta la mitad de la misma, hasta donde tambien descendian 
las alas inferiores. En esas tinieblas, entre el angulo occidental y el angulo 
septentrional, habk otras tinieblas mas densas y penetrantes, que tenlan la 
forma de una boca abierta, horrible y devoradora, y que se halkban adheridas 
a otras densfsimas e infinitamente rerribles que eran exteriores a las anteriores, 
como si fueran su boca abierta en una mueca de risa”.B

7 Ibid., p. 1150-51.
8 Liber divinorum opemm  2, 1, 1, p. 266-67.
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Y notamos que:

1 . son muy claras en el texto las referencias a los movimientos de ascenso y de 
descenso, que no pueden confundirse con los que se dirigen Kacia delante o 
hacia atras (en el dibujo);

2 . pero ademas, el movimiento ascensional aparece vinculado a la parte oriental, 
de lo que se sigue que deben ir unidos en el dibujo, guardando la orientacion 
indicada;

3. el texto ubica entre los angulos occidental y septentrional la figura maligna, en 
forma de boca devoradora; pero el dibujo, si bien la pone en lo que en su pers- 
pectiva corresponde a dicha indication, es impreciso en cuanto a la direccion 
ultima, ya que el conjunto de sombras esta orientado hacia el oeste o bien en 
direccion contraria al norte, segun se interprete. Pero de ningun modo, hacia 
el norte.

Por eso hemos rehecho el dibujo en base al texto, simplemente como un intento 
de dar mayor coherencia a la figura en su relacion con el mismo, y lograr una mejor 
comprension. Conviene tener presente que las ilustraciones de las restantes visiones 
del Libro de las obras divinas adolecen de algunas dificultades similares, aunque 
no son tan notorias ni dificultan la lectura, por lo que no cabe sino contemplarlas, 
y admirarlas.
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Creemos, a craves de estas breves palabras y pocos dibujos, haber cumplido 
nuestro cometido: la obra de Hildegarda requiere -v  merece- una lectura atenta que 
sin duda nos mostrara que todo esta por hacerse. Y Dios mediante, lo haremos 9

Pero hasta entonces, y ya que nos hemos adentrado en E l libro de las obras divi
nas, demos un pasito mas, porque de entre las maravillosas, pero tambien extrarias 
figuras que lo pueblan, nos detendremos en dos de ellas: “E l leon y  la serpiente. 
Simbologia de una imagen \

9 A zucena A delina Fraboschi, Buenos Aires, 26 de agosto de 2005. Ponencia leida en la 
Segunda Jornada Interdisciplinaria “ Ccnociendo a  H ildegarda. La  A badesa de B ingen v  su 
Tiempo”, organizada por la Facultad deF ilosofiay  Letras (Universidad Catolica Argentina). 
Publicada en: Fraboschi, A. A. (Comp.) Desde e lfid g o rd e  la Luz Viviente ... Hildegarda, 
abadesa de Bingen, p. 205-11.
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CAPITUULO X V I

El leon y la serpiente. 
Simbologfa de una imagen

/  libro de las obras divinas, en el que se encuentra la imagen que aqui 
nos ocupa, condene diez visiones que a partir de la presentation de la 
Trinidad Sandsima, creadora de los angeles y del hombre y su mundo, 
transitan la historia de la humanidad y de la Iglesia como el aconte- 

cer del dramatico enfrentamiento que en el inicio de los tiempos protagonizo el 
que habia sido el mas bello de los angeles, el portador de la Luz: Lucifer, quien 
queriendo ser el la Luz y no solo el espejo y resplandor de la Luz1 se opuso a su 
Creador y fue precipitado al abismo, perdiendo toda su fulgurante belleza en la 
lobrega oscuridad,2 De ahi en mas no pudo llamarse sino Satan, el oscuro poder 
de las tinieblas, el adversario del Dios todopoderoso que, fracasado en su intento 
y humillado, querra veneer a Dios en la lueha por la supremacia, arrebatandole su 
obra: y no necesitamos ser muy imaginativos para reconocer hoy que algun exito 
tuvo al respecto. La penultima vision de esta obra (LDO 3, 4) marca, como en 
profetica narration, el triunfo del Poder de Dios sobre el poder del demonio: el 
triunfo del Leon de Juda} sobre la serpiente. E l libro de las obras divinas se cierra 
con una vision escatologica presidida por una figura femenina que representa a 
Caritas, el Amor de Dios, inscripta en una rueda que recapitula las edades de la 
historia de la humanidad hasta la glorification de la Jerusalen celestial. En esta 
vision se cumple la lucha final del hombre contra el demonio y la derrota ultima 
y definitiva de este.

Pero vayamos a esa penultima vision. En su parte superior advertimos “una 
construccion cuadrada, como una gran ciudad, que significa la obra de la divina

1 “Pues Lucifer habia sido creado como un espejo, con todo su esplendor, pero el quiso ser la 
luz, y no la sombra de la luz". (Liber vite m eritonun  6, 14, p. 270).

2 “Pues aunqueDios habia adom adoalprim ero  entre los angeles, llama do Lucifer, con todo el 
ornato delas creatu i'as-e l que habia dado a toda la c reacion-para  que de alii toda su cohorte 
recibiei'a su luz, el, yendo en sentido contrario, seh izom ashorrib le  que todo el horror, porque 
la santa D ivinidad en Su celo lo arrojo a un lugar sin luz alguna". (Liber divinorum ope rum 
1,1, 7(8), p. 53).

3 Gen. 49, 9, Jpoc. 5, 5.
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predestinacion, e stable y solidaV predestinacion que alude a la presciencia de Dios, 
creadora v ordenadora del mundo desde su principio hasta su fin (esta construction, 
con una ubicacion que varia un tanto en cada una, se repke como un leitmotiv en 
las cinco visiones de la tercera parte de la obra). En la parte inferior de la pintura 
hay dos figuras de pie, de frente una de ellas y de semiperfil la otra. La primera, con 
vestido de seda blanca y tunica verde a dor nada con perlas de varia dos co lores, lleva 
en sus orejas pendientes, collares sobre el pecho y pulseras en los brazos, todo de 
oro y piedras preciosas. No es esta la imagen en la que nos detendremos, asi que tan 
solo dire de ella que representa la Sabiduria de Dios, cuyo esplendido ornato son 
todas las creaturas, y tambien el hombre eon las obras buenas de su fe pura, su recta 
intencion y las virtudes que lo a do man. La otra figura es la figura de un hibrido, 
recurso al que Hildegarda apela por segunda vez en esta obra. La vez primera fue en 
la segunda vision de la tercera parte, y la imagen, que representaba a la humanidad 
en el tiempo anterior al diluvio, tenia “cabeza y pecho como de leopardo, brazos 
humanos y manos semejantes a las zarpas del oso, y vestia una tunica de piedra” 5 
“porque en aquel tiempo anterior al diluvio v sin Ley, las costumbres de los hom
bres manifestaban el poder y la fuerza propios de la naturaleza de diversas fieras 
ya que los hombres, a causa del diabolico engano, se habian hundido en todos los 
vicios, olvidandose de Dios y viviendo de acuerdo a los deseos de su voluntad. Asi, 
a veces trabajaban con sus brazos como los hombres, pero otras imitaban la cruel 
rapacidad de las fieras con sus manos. [,.,Y vestia una tunica de piedra...] porque los 
hombres que vivieron en aquel tiempo se habian rodeado de la dureza y el peso de 
los pecados y no se convertian del mal al bien; en su conocimiento vetan la maldad 
y la deshonestidad de sus obras -con las que la antigua serpiente se regocija-, pero 
no querian apartarse de ellas”.6

El hibrido de la vision que nos ocupa no representa al hombre brutal sino al 
Dios fuerte, al Poder de Dios, en una figura de “extrahoy mamvilloso aspecto, que 
en oposicion a la violencia y el juicio inicuo de la antigua serpiente simboliza la 
011111 ipotencia de Dios, invencible en Su majestad y adm irable en Sus fuerzas, 
porque nadie puede transitar hasta el fin la profundidad de Sus misterios”.' Ya en 
esta introduction se contraponen el poder de la serpiente, de violenta perversidad, 
y el Poder de Dios, que sin ser brutal es invencible, y digno de admiracion por Sus 
Virtudes (virtutes), palabra que en Hildegarda designa la fuerza de Dios, verdade-

4 Libei' divinorum opevum 3, 1,2, p. 346.
5 Ibid., 3, 2, 1, p. 353.
6 Ibid., 3, 2, 4, p. 357.
7 Ibid., 3, 4, 3, p. 3S8.
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ras energias divinas3 que, por serlo, 
parricipan de Su justicia.

“Cuya parte superior, donde 
debiera ballarsela cabeza, resplandece 
con tal claridad que su fulgor reper- 
cute en tu vista cegandote\ porque 
ningun hombre, mientras se halla 
obstaculizado por el cuerpo mortal, 
puede contemplar la excelencia de la 
Divinidad, Quien ilumina todas las 
cosas; como tampoco los angeles, que 
siempre se encuentran en Su presen
cia, pueden conocer Su termino, por 
lo que desean contemplarlo siempre, 
sin pausa. Porque Dios es aquella 
claridad que no ha comenzado a 
ser, ni tendril fin’’.15 Fulgor eterno, 
inconmensurable oceano de luz... Notablemente, no es esta la unica pintura en la 
que el rostro queda como oculto e invisible por el exceso de luz; en Scivias 1, 1, 3 
(p. 9) aparece una figura que representa la pobreza de espiritu -o  por mejor decir, el 
espiritu de pobreza- “sobre cuya cabeza descendia [...] una claridad tan grande que 
yo no podia versu rostro”, porque la claridad de la visitation divina es tan grande 
que la debil mirada mortal no puede penetrarla. El que es la Luz no puede ser 
visto, El que es la Verdad no puede ser conocido: tal y tanta es la distancia entre lo 
div.no y lo humano, distancia que tan solo el amor puede acortar. Dios solo puede 
ser abrazado en tanto es el Bienamado.

“En medio de su vientre aparece una cabeza humana de blancos cabellosy  barba, 
significando que en la perfection de las obras de Dios existio el antiguo, el designio 
primero de la salvation del hombre. [...] Aquella cabeza tiene figura de una cabeza 
humana porque Dios hizo al hombre a Su imagen y semejanza y le dio el poder de

8 “Nosotras las V irtudes enD ios estamos | y e n  Dios permanecemos, | al R ey de reyes servimos 
| y  el mal del bien separam os | Pues en la prim era batalla aparecimos, | en ella nos elevamos 
victoriosas | m ientras caia aquel que quiso volar | por encima de si mismo. | Y asi tam bien 
ahora sirvamos | ayudando a quienes nos invocan | y  pisoteando las artes diabolicas, | y  a 
quienes han querido imitarnos | guiemos hacia lasm ansiones de la bienaventuranza” (Scivias
3, 13, 9, p 621).

9 Liber divinorum openim  3, 4, 3, p. 388.
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realizar obras, para que hiciera lo que es bueno y alabara a su Creador, sin olvidarse 
de £1. Pues nadie es semejante a Dios ni puede serlo: quien quiso asemejarse a £l 
fue destruido, porque esto no debia, no podia ser. Pero cuando Dios quiso mostrar 
el poder de Su fuerza, volvio Su mirada al seno de una virgen, y asi como en el 
septimo dia descanso de toda Su obra y dispuso que fuera el hombre quien obrara 
de alii en adelante, asi tambien hizo reposar a Su Hijo en el vientre de la Virgen, v 
Le encomendo toda Su obra. Porque el Espiritu Santo toco la carne de la Virgen 
con Su suave calor -sin  incendiarla con el movimiento carnal del varon-, como 
el rocio cae suavemente sobre la hierba, de manera tal que la flor, esto es, el Hijo 
de Dios, asumiera la forma humana en la carne de la Virgen; y tambien por amor 
al hombre cargo sobre si con gran paciencia sus pecados. Pues en Su circuncisibn 
signified que el hombre debia ser purificado en virtud del bautismo, y en Su pasion 
y muerte, que debia ser redimido de sus pecados, y en Su ascension rnostro que 
debia incorporarlo al reino de los cielos; y de este modo se completara el mimero 
de los bienaventurados hasta el tiempo tremendo del juicio”.J<> Luego de la referen
d a  a Dios; unico, eterno y todopoderoso, se presenta la obra por excelencia de la 
creadon divina: el hombre, y a continuacion una prieta sintesis de la historia de 
la humanidad: la felicidad original {para que hiciera lo que es buenoy alabara a su 
Creador), perdida en la primera batalla de la serpiente contra Dios y el inicio de la 
batalla final, cuando Dios quiso mostrar el poder de Su fuerza  con la encarnacion 
del Hijo de Dios en Maria, por obra del Espiritu Santo.

‘Dos pies de dicha imagen son como los del lean, para significar que Dios esconde 
Su divinidad a los hombres mientras son 1110rtales, pero sin embargo les muestra 
muchisimos bienes en los preceptos de las leyes y en las dernas creaturas, todo lo cual 
atraera hacia Si por medio de Su Hijo como con los pies del leon y lo examinara con 
Su juicio, de manera tal que la tierra toda sera sacudida y el firmamento derribado; 
y el hombre mortal, encontrando asi su fin, dara razon de sus obras y alii vera al 
inmortal Hijo de Dios”.11 Clara es la alusion al Poder de Dios en la referenda al 
leon, un tradicional simbolo depoderio y de soberania. Pero el Poder de Dios, que 
dice relacion a Dios Padre, se hace visible en la encarnacion de Su Hijo, y por eso 
el leon -que tiene numerosas y diversas apariciones de diferente simbolismo12 en 
la Biblia- es tambien representativo de Cristo, cuya doble naturaleza significa: la 
divina, en la fortaleza de su parte delantera, y en la mas delgada y debil parte trasera,

10 Ibid., 3, 4, 3, p. 388-89.
11 Ibid., 3, 4, 3, p. 389
12 El leon ap are ce tam bien como simbolo del demonio que asecha al hombre para dev or ado (1 

Pedr. 5, 8).
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la naturaleza humana. Los Bestiarios medievales -y  remitimos aqui al Bestiario 
de Cristo de Charbonneau-Lassay13-  abundan en simbolismos dependientes, en 
muchos casos, de datos tornados de los libros de ciencias naturales de la antigiiedad 
grecolatina, y que se incorporaron al imaginario popular. Asi leemos que, cuando 
el cazador anda tras el, el leon borra con su cola la huella de sus pasos, como oculto 
el Senor Su divinidad para que el demonio pudiera Uevar adelante la obra de Su 
Pasion y Muerte redentoras. Tambien se dice que el leon, durmiendo, mantiene 
sus ojos abiertos, as! como Cristo, el Buen Pastor, vela siempre por Sus ovejas. Por 
otra parte, era difundida la creencia de que los cachorros del leon, al nacer, esta ban 
muertos, pero que al tercer dia venia el leon y con su aliento les daba vida, lo que 
hacia de este animal emblema de Jesus resucitado y prenda de nuestra resurreccion.14 
El rugido del leon es imagen de la predicacion del Verbo encarnado, expandida en 
el espacio y en el tiempo a craves de los apostoles y sus sucesores para atraer a Si y 
congregar finalmente al pueblo de Dios, como profetizaronjoel (3,16), Oseas (11, 
10) y Amos (1, 2 ; 3, 8), entre otros. Por ultimo -a l menos en nuestra enumeracion-, 
Cristo es el Leon de Juda, el juez del ultimo dia, el que en el relato del Apocalipsis 
5, 5T2 -leon y cordero inmolado a la vez- fue hallado digno de abrir el libro y 
de romper sus siete sellos. El texto del Apocalipsis se continua con la conmocion 
de los elementos, la destruction final y el Juicio, a todo lo cual se refiere el pasaje 
hildegardiano que estamos comentando.

“'El resto del cuerpo esta totalmente cubierto por pequenas plttmas, no como las 
de las aves sino como las escamas de los peces: significa que, asi como la figura de los 
peces difiere de la de las aves; y asi como se ignora como nacen los peces y como 
crecen, y las aguas en las que viven tienen un curso rapido y los peces fluyen con 
ellas tambien rapidamente; asi tambien el Hijo de Dios nacio de m anera entera- 
mente santa y de naturaleza diferente a los demas hombres, plenamente santo 
en Su justicia en la que, con las alas extendidas de todas las obras buenas, llevo al 
hombre al cielo [...]’VS Cabe aqui en primer lugar decir unas pocas palabras acerca 
del pez y su simbolismo, de singular fortuna en el cristianismo de los primeros

13 Charbonneau-Lassay, Louis. El B estia riode  Cristo..., v. Leon, p. 35-51.
14 Esta leyenda nopuede  ser compartida por H ildegarda, quien en su Fisica (7, 3) aporta una 

variante: cuando las crias nacen, la leona cree que estan m uertas y  se aparta de ellas. El 
leon, a lv e re s ta  actitud, se da cuenta que sus hijos han nacido, y  correrugiendo hacia ellos, 
que despiertan al oir los rugidos. El grito de los cachorros atrae a la m adre, quien vuelve a 
ellos y  los cria, no dejando que el leon se les acerque m ientras estan creciendo. Sobre las 
otras caracteristicas aqui mencionadas nada dice, aunque se exp lay a sobre los posibles usos 
m edicinales que pueden extraerse de algunas partes del leon.

15 Liber divinorum ope m m  3, 4, 5, p. 391.
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tiempos y durante todo el Medioevo. Ya en las primeras culturas historicas el pez 
habia sido considerado una entidad divina por su vinculacion con ese principio 
primordial, fecundo y fecundante que es el agua. La concepcion y nacimiento 
del pez debido a la fecundation, por parte del pez macho, de los huevos puestos 
en el agua por la hembra, sin contacto carnal entre ellos, facilito la aplicacion del 
simbolo a Cristo. Pero el factor determinante fue el acrostico formado a partirdel 
griego: i.x0i5q (pez):'6

I X 0 T S

Ir]oobq XpioToc; 0 E O U ' Y ioq XciTfjp

Jesus C risto , dc D ios H ijo , Salvador

Pero hagamos aqui un parentesis, ya que no por reiterada deja de llamarnos la 
atencion la consideracion -que parece desprenderse- del contacto carnal como algo 
lujurioso, contrastado con el nacimiento virginal del Hijo de Dios. Sin embargo, 
Hildegarda ha presentado la union marital como algo bueno, honesto v decoroso: 
“El hecho de que la primera mujer haya sido formada del varon significa la union 
esponsalde la mujer con el varon”,17 dice; Adan vEva fueron, por creadon, una sola 
carne (Eva formada de la carne de Adan); “asi tambien ahora el varon via mujer se 
hacen una sola carne en la union del amor [in coniunctione caritatis), para la mul
tiplication del genera humano”.13 Son una sola carne en y por su origen, una sola 
carne por su union y en su fruto.17 Es el pecado, es la caida original y el desorden 
que trae con si go, lo que nos permite ahora comprender mejor el texto que continua 
la exegesis de la figura que estamos contemplando, v que dice:

“Pero Dios oculto a la antigua serpiente el modo como queria liberar al liom- 
bre, y mediante Su Hijo lavo la inmundicia que habia fermentado por el engano 
de aquella, y por El hizo desaparecer las heridas que la lujuria20 habia infligido

16 Otros simbolismos del pez relacionados con Jesus-Eucaristia fueron de gran predicamento 
en la Edad M edia, pero caen fuera de nuestra consideracion actual.

17 Scivias  1, 2, 11, p. 20.
18 Ibid.
19 Vease “El M agnificat del cuerpo.. ” , p 121.
20 La lujuria esu n o d e  los princip ales medios por los que el demonio cobra poder sobre el honibre, 

porque lo toca todo con tremenda, casi irresistible fuerza: el vigor natural del ser humano 
orientado a la procreation  pero desordenado y  hasta desnaturalizado como consecuencia 
del pecado original, su im aginacion sin freno; su trabajo y  su descanso y hasta su sueno 
perturbados, la orientation de su vida, los argumentos en pro de una justification ... Todo lo 
toca y lo ensucia, colocando al hombre por debajo de si mismo. As! vemos que hoy por hoy, 
y cada vez m as, por la poderosa action de los m edios de com unicaciony la informatica se 
recibe laprcpuesta de modelos en term inos que implican la reduction  del hombre al animal: 
la ponderacion en term inos de “un buen lomo", “potro"...; la exhortation  a participar de
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al hombre. Dios hizo esto en el centro de Su Poder -en  el que era antes de todo 
principio-, y en el centro de la noche del abismo infernal, [...]. En el centro de 
Su Poder, porque podia hacer lo que queria; en el centro de la noche, cuando 
el antiguo enemigo pensaba, con soberbia suposicion, que se habia apoderado 
de los hombres como queria, y que asi poseeria tan extraordinaria multitud de 
hombres como teniendolos en el centro de su corazon. Entonees el Hijo de 
Dios, como se dijo, vino ocultamente y sin que el diablo Io supiera, y con 
Su humanidad rompio el anzuelo con el que aquel pescaba a los hombres; 
una vez vencidos Sus enemigos cuelga Su humanidad en el estandarte de la cruzO
como serial de t nun to y la muestra a Su Padre junta mente con toda la milicia 
del ejercito celestial V

Se reiteran aqui conceptos que ya han aparecido en el texto hildegardiano. El 
demonio no conocio, no podia conocer el misterio de humildad que encerraba la 
Encarnacion del Verbo Divino, porque era un misterio de esplendorosa, purisima 
Luz que el Poder de Dios oculto a la antigua serpiente que moraba, soberbia, en el 
centro de la noche del abismo infernal. Y fue precisamente en y con Su humanidad 
-co n  esa humanidad tan despreciada por el demonio (que se habia apoderado 
de los hombres como queria)- que Cristo lo vencio, rompiendo ei anzuelo de las 
tentaciones; de sensualidad, orgullo y poder, segtin el relato del encuentro entre 
Jesus y el demonio en el desierto.2’ Vencidos Sus enemigos cuelga Su humanidad  
en el estandarte de la cruz como senal de triunfoi porque, una vez mas y en forma 
definitiva, la soberbia de la serpiente es vencida por la hum ilia cion suprema de la 
muerte del Dios humanado en la cruz; muerte que da cumplimiento a las exigen- 
cias de lajusticia divina para redimir al hombre rescatandolo del abrazo diabolico, 
pero tambien muerte que sobreabundando en la divina misericordia brinda al 
hombre, junta mente con los medios, la promesa de la vida eterna y el anticipo de 
su glorificacion, en la resurreccion y ascension del Senor. A modo de imagen que 
nos acompana en este tramo del capitulo, pensemos en el paso de N um . 21, 6-9, 
donde la serpiente venenosa da la muerte con su mordida y la serpiente de bronce 
da la vida al ser contemplada, y el paralelismo con la serpiente en el Paraiso {Gen. 3) 
que trajo la muerte al mundo con la mordida de sus palabras, y con Cristo elevado 
en la cruz para la vida del mundo {Juan 3, 14-15).23 Es el triunfo de la serpiente-

una buena bebida com o “unite al rebano", la referencia a la m atem idady todo el proceso en 
term inos de “alquilerde vientres, m adreportadora”, etc.

21 Liber divinorum opernm 3, 4, 5, p. 331.
22 Mat. 4.
23 En algunas iconografias enstianas de los primeros siglos serepresentaba a Cristo en forma 

de una serpiente sobre la cruz, y  tambien en los u ltim os sig los de la Edad M edia “baculos 
de obisp os y  ab ades terminan en una voluta en  cuyo extrem o hay una cabeza de serpiente" 
(Charbonneau-Lassav, Louis, ob. cit., vol. 45, p. 775).
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Jesus sobre la serpiente-Lucifer; la abadesa de Bingen tambien trabaja esta doble 
perspectiva en Scivias 3 ,6, vision en la que la figura que representa a la Generosidad 
tiene enroscada en torno a su cuello una serpiente y dice: “Huyo de la serpiente 
abrasadora, pero a mo la serpiente que pende del madero”.24 Pero continuemos con 
nuestra imagen.

“Tim e tambien sets alas, [...]. Dos alas ascienden desde los bombros hacia lo alto, 
e inclindndose la una hacia la otra se unen para velar aquella ftdguranie claridad: 
porque manifestando el amor a Dios y al projimo, y elevandose hacia lo alto en 
virtud de las obras buenas, descienden para socorrer la necesidad del projimo, sin 
la dureza de la inflexibilidad,

Dos alas van desde los hombros hasta la parte superior de aquella cabeza [que 
aparece en el vientredela imagen], extendiendosehacia abajo: significan el Antiguo 
y el Nuevo Testamento, portadores de la fuerza de los preceptos de Dios, y que se 
extienden kacia el antiguo designio. [...].

Las otras dos alas descienden de la region lumbar hasta los talonesy se expanden 
un poco como para levantar vuelo: muestran el tiempo presente y el futuro. En el 
presente una generacion perece y otra le sucede; en el futuro advendra la estabili- 
dad de una vida inmortal, cuando esto se manifieste kacia el fin del mundo, con 
terrores y prodigios innumerables que, como volando, precede ran v anunciaran 
el fin [...]”.2S

“En las dos alas que se extienden hacia la parte superior de la cabeza humana 
aparecen cinco espejosEn estos espejos resplandecen cuatro luminarias del Antiguo 
Testamento: Abel, Noe, Abraham y Moises, v la Luz por excelencia, Cristo. En cada 
espejo hay unaleyendareferidaala figura que aparece en ella, y que Hildegarda glosa. 
La primera, en el espejo superior derecho, dice “Caminoy verdad”, aludiendo a la 
justicia y la rectitud simbolizadas por quien ha sido llamado el justo Abel (recorde- 
mos que Cain no deseaba bien material alguno de su hermano sino el beneplacito 
divino de que gozaba Abel y que el no habia sabido merecer).’ 6 “Yo soy la puerta de

24 Scivias  3, 6, 2, p. 435.
25 Liber divinorum opem m  3, 4, 4, p. 389-PO.
26 En La C iudadde Dios (De Civitate Dei 15, 7, 67-68) dice San Agustin: “ Y dijo el Senor a 

Cain: K^Por que te has entristecido, y  por que estas abatido? ^Acaso, si tu ofrenda es justa 
m asnolarepartiste justam ente , no has cometidopecado? Y luego de analizar diversas 
circunstancias segiinlas cualespuedehaberinjusticia  en la ofrenda, dice: “[...] seentiendeel 
m otivopor el cual Dios no detuvoSum irada en la ofrenda de Cain: porque la habia repartido 
mal, dando aD ios algo suyo .peroreservandosea sim ism o como propio". E n u n an o ta  a este 
pasaje menciona F.-J. Thonnard otra interpretation, en linea directa con la agustiniana: “La 
explication de San Agustin, inspirada en la Septiiagmta, esta confirmada por la tradition
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todos los arcanos de Dios” se lee en el espejo del medio porque Noe, obedeciendo el 
mandato divino, condujo el area, la nave de la salvation.27 En el extremo inferior del 
ala hay un espejo que dice: “Yosoy la manifestation de todos los bienes”, bienes que se 
resumen en la promesa de una descendencia bendecida -C risto, el Meslas- y de la 
posesion de la Tierra Prometida -escatologicamente, la Jerusalen Celestial-, pro
mesa a la que Abraham presto entera y rendida fe. Por eso Dios celebro con nuestro 
padre Abraham la Alianza patriarcal, cuyo signo fue la circuncision. La escritura 
que se lee en el c sp ej o s upc r io r de 1 a la izqu ic rda: ‘Tp)1 e/ espejo en el qu e se exa minan 
las intentiones dc los elegidos”, Ueva en la glosa de Hildegarda una explication un 
tanto compleja, y en ella no aparece el nombre de Moises, aunque habia sido ya 
mencionado, Pero podemos intentar una aproximacion a partir de la ultima frase: 
Asi, el temorde Dios es necesario a todos -tanto a los elegidos, sencillos e inocentes, 
cuanto a lospecadores-, porque conviene que tengan temor de Dios antes degustar 
el amor, y  por esto tambien en dicbo espejo aparecen como escritas sus intentiones, 
que Dios tiene siempre ante Su mirada.2S El temor de Dios al que se hace referenda 
esta en relation con el cumplimiento -o  con la transgresion- de la Ley de Dios, 
y esto nos ubica en la perspectiva del Antiguo Testamento y, a modo de punto de 
partida, en Moises, “instruido” por Dios para la promulgation y ensenanza de la 
Ley; mensajero de Dios, el rey de Israel, mensajero de Su palabra y de Su voluntad 
para la instruction de Su pueblo, y figura del mensajero real: Cristo, Quien confirma 
la vigencia de la Ley (“No penseis que he venido a abolir la Ley o los profetas: no 
he venido para abolir, sino para darles cumplimiento” {Mat. 5, 17). A modo de 
punto de partida, hemos dicho: porque a lo largo de todo el Antiguo Testamento, 
de la historia de Israel, la divina pedagogia trabaja por conducir al pueblo desde 
el cumplimiento de la letra hacia cumplimiento del espiritu, desde la esclavitud 
del pecado hacia la libertad de los hijos de Dios, desde el temor hacia el amor. Y 
es entonces que nos encontramos con el ultimo espejo, en la parte inferior del ala 
izquierda, a la altura de la cabeza que representa el antiguo designio, v la escritura

judeo-cristiana. Josefo, comentando Gen  4, 7, explica que«C ain  era a v aro y  no ofrecio a 
Dios los mejores frutos, en tanto que Abel ofrecio sus m ejores cordeross (Ant. I, 2)". Ambas 
interpretaciones senalan attitudes que resuenan como ecos de la de Lucifer: no reconocer 
a Dios como el Senor a Quien se le debe todo -s in  m ezqum dades— y  prim eram ente a si 
mismo, desconocim iento que se continua en la in tention de construirse al m argen de la 
re la tion  Creador-creatura, lo que irrem ediablem ente sigmfica colocarse en una position  
antagom ta. Ese fue el petado  del demonio, que se continuo con el de la envidia ha tia  el 
hombre y, finalmente, con el odio que anhelaba su destruction, la destruction de la obra de 
Dios; y  asi tam bien Cain envidio a Abel y lom ato, porque habia complacido al Senor con su 
sacrificio.

27 Vease "H ildegarda y  los cataros", p. 76.
28 Liber div inorum ope m m  3, 4, 6, p. 394.
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dice: “Dinos si Tu eres E l que ha de reinar en el pueblo de Israel”, La glosa de esre 
texto, en las palabras de Dios que transcribe la abadesa de Bingen, comienza asi: 
Ningun hombre oprimido por los pecados de Addn puede contemplar M i rostro en 
tanto existe como mortal, porque debido a que presto oidos a la diabolica sugerencia 
es negro con la negrura del aquildn; y  como toda luz es repelida del aquilon, asi la 
claridad de la luz verdadera se aparto de Addn cuando por el consejo de la antigua 
serpiente volvio su mirada hacia el Norte. De alii en mas, porque ningun mortal ha 
podido contemplar acabadamente M i gloria, les manifesto Mis prodigios hablandoles 
a traves de Mis profetas, qne hablaban en la sombra proyectada por la luz, la cual 
sombra era mas oscura que su luz, como toda sombra es mas oscura que el cuerpo que 
laproyectaP Se halla aqui narrada, en prieta sintesis, la primera etapa de la historia 
de la salvacion, que se verifies en el Antiguo Testamento-. el primer hombre y las 
funestas consecuencias de su caida original, cuando aparto su mirada de la Luz 
que resplandece en el Oriente’0 para volverse hacia el lobrego Norte, donde habita 
la serpiente,31 y la voluntad salvifica de Dios manifestandose al hombre de muy 
diversas formas, en la voz de los profetas. Y continua la glosa: Entonees el Hijo de 
Dios vino revestido de la humanidad, y  los hombres nopodian contemplar Su clara, 
resplandeciente divinidad, viendolo cast como a otro hombre;pero Else les mostraba 
con una form a de vida diferente a la que los hombre vivian, o sea, sin el gusto del 
pecado; asi comiera, bebiera, durmieray se vistiera, no tenia en si mancha alguna 
de pecado?2 Hay aqui una aseveracion de caracter teologico muy importante: la 
afirmacion de la divinidad (su clara, resplandeciente divinidad) y de la verdadera 
humanidad del Verbo encarnado (viendolo casi como a otro hombre), trasuntadas 
por Su vida misma, vida como la de cualquiera de nosotros (asi comiera, bebiera, 
durmieray se vistiera) pero diferente, es decir, vida como la que debio ser la nuestra 
“en su version original”, sin el gusto del pecado. Tambien se afirma, una vez mas, que 
Dios esconde Su divinidad, que el Hijo de Dios vino ocultamente para realizar la 
obra de la redencion: y ello fue no solo para que el demonio no pudiera estorbar el

29 Liber divinorum opem m  3, 4, 7, p. 395.
30 La orientacion geografka y  la cartografia medieval hacen del Oriente el punto cardinal mas 

importante, ya que es el lugar del inicio de la luz, la aurora del m undo con la creacion de 
la prim era pareja hum ana, y  la plenitud de la Revelacion con Cristo, el Verbo Encarnado, 
por consiguiente, es hacia el Oriente que mira el hombre para ubicarse, para “orientarse” ,y  
partiendo de esa posicion, el Norte queda a su izquierda, el Sur a su derecha y a sus pies, el 
Occidente oPomiente.

31 "Pero Lucifer vio en la region del Aquilon [el Norte] un espaciovacioy  sin actividad alguna 
y quiso establecer en el su trcmo, para realizar un m ayor num ero de obras y  m as grandiosas 
que las que Dios habia hecho, ignorando que Dios habia decidido crear todas las otras crea
turas". (Causae e t curae  1, p. 1, lineas 14-18).

32 Liber divinorum opem m  3, 4, 7, p. 396
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secreto y antiguo designio, sino tambien en reclamo de la fe de los hombres, para 
que no viendo, creyeran. Pero, dice Hildegarda, los judiosy muchos otros, viendolo 
[es decir, viendolo como hombre], dudaban quefuera el Hijo de Dios,y en cuanto 
a esto oscureciany cegaban su conocimiento: no recibian confe Sus milagros, sino que 
se volvieron duros como la roca, a l modo como la culebra se oculta en la hendidura 
de lapiedra,33 Nuevamente la serpiente, la oscuridad, la ceguera, a lo que se suma 
ahora la dura, petrea obstinacion en el error... Sin embargo, continua, El, con Sti 
diestra, retendrdy reunird a muchisimos judiosy paganos con el incontable ejercito 
de los quedeben salvarse, hasta quese cumplan todos Sus prodigies; y  entonces alzard 
la mano de Su grandiosa obra y mostrard Su espalda a todos Sus amigosy enemigos, 
para que todos conozcan como habia combatido contra el diablo,34 Esta expresion: 
“mostrara Su espalda3’, remite al episodio del libro del Exodo 33, 18-23 en el que 
Moises pide al Senor la gracia de ver Su rostro, a lo que Este responde diciendole 
que vera, si, toda Su bondad, pero no Su rostro -que ningun hombre puede ver en 
esta vida-, y ariade: “Cuando pase Mi gloria te pondre en la cavidad de la roca y te 
protegere con Mi diestra; luego alzare Mi mano y veras Mi espalda”. As! como antes 
la hendidura de la piedra ocultaba a la perfida serpiente, protegida en su maldad, 
as! aqui la cavidad de la roca oculta y protege al amigo de Dios, a los hombres que 
seran salvados. Luego que haya pasado la gloria de Dios, luego que se hayan cuni- 
plido todos Sus prodigios, alzara Su mano, con la que cubrla al hombre para que 
no sucumbiera ante la vision divina, y veran Su espalda -e l reflejo de Su gloria, la 
humanidad del Verbo encarnado- amigos yenemigos: para los amigos la espalda de 
Dios, el cuerpo de Cristo, las benditas llagas que El muestra al Padre, son el precio 
de su rescate, prenda de salvacion, guerrero y estandarte en pos del cual han de ir. 
Para los enemigos, la espalda de Dios, el cuerpo de Cristo crucificado y resucitado 
es la derrota final, el rechazo definitivo.

La victoria del leon sobre la serpiente.35

Comenzamos este volumen ponderando a esa extraordinaria mujer y santa que 
fue Hildegarda, abadesa de Bingen. Yqueremos concluirlo destacando la singulari- 
dad de su figura, unicay reconocida en su tiempo, en una de sus mas resplandecientes 
visiones, tal vez aun hoy necesitada de re conocimiento: “Veinticuatrofilosofos y  una 
monja, o la fulgurantepresencia de la Trinidad

33 Ib id
34 Ibid.
35 A zucena Adelina Fraboschi, Buenos A ires, 31 de ncsvietnbre de 3007. Instituto de Teologia 

y  Arte Sagrado“ SanIreneo".
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Scivias 2, 2: “L a  Trinidad”



C A P fT U L O  XV5E

Veinticuatro filosofos y una monja,
0 la fulgurante presencia de la Trinidad

na vez mas Hildegarda de Bingen, apesarde sus mas de novecientos anos, 
sigue convocandonos para brindarnos cada dia el asombro y la alegria 
de su maravillosa siembra, que nosotros tenemos hoy el privilegio de 
cosechar. Nuestra cosecha de este texto abarcara los siguientes puntos:

* La consulta del obispo Odo y la respuesta de Hildegarda: hablar de Dios.,.
* Las definiciones de los veinticuatro filosofos: Dios UnoyTrino.
* La Sanrisima Trinidad en la imagen y el texto de Hildegarda.
* Conclusion.

Pero primero nos ubicamos.
La epoca: 1148-49. El lugar: Paris, ya entonees la ciudad-luz con sus escuelas cate- 

dralicias, por un lado,y el benedictino monasterio de san Disibodo, en Alemania, 
por el otro. Pero jlados... de que? De una carta, o mas bien dos: una consulta, una 
respuesta. Es el maestro de teologia en Paris, v mas tarde obispo Odo de Soissons, 
quien escribe a una monja, Hildegarda de Bingen, y la consulta: “Nosotros, aunque 
nos encontramos muy lejos de ti, tenemos la confianza de pedirte algo: muchos 
sostienen que la paternidad y la divinidad son atributos de Dios pero no son Dios 
mismo. No tardes en exponernos y transmitirnos lo que sepas de esto desde las 
alturas celestiales”.1 Se trata de una tesis del maestro Gilberto Porretano: que 
existe diferencia real entre la esencia divina y sus atributos, discutida por entonees 
en las escuelas y cuya lectura y aceptacion -hasta tanto no fuese corregida- fue 
prohibida en el concilio de Reims, en 1148. Que un destacado maestro de teologia, 
y de la escuela de Paris -una de las mas importantes de Europa-, consultara un 
tema teologico conflictivo a una mujer, religiosa sin estudios conocidos y sin obra 
publicada, era ciertamente inaudito.

Sin obra publicada por entonees, decimos, mas no sin obra. Porque por entonees 
se encontraba redactando la primera de sus grandes producciones: Scivias (Conoce 
los caminos del Senor) que, aun incompleta, habia sido examinada y aprobada por

1 Carta 40, de Odo de Soissons, anos 1148-49, p 103.

257



el Papa Eugenio III, y leida piiblicamente por el propio pondfice en el Slnodo de 
Treveris, culminando con la recomendacion de que continuara escribiendo. El 
impacto del espaldarazo otorgado por el Papa Eugenio debio resonar por toda 
Europa... E Hildegarda responde a Odo:

Yviy aprendi, viendolo en la Luz verdadera y nobuscando por mi misma 
en mi -pues el hombre no tiene capacidad para hablar acerca de Dios de la 
misma manera como puede hablar de la humanidad del hombre, o del color 
de la obra hecha por la mano del hombre-, que la paternidad y la divinidad es 
Dios. Por tanto, en la secreta palabra de la sabiduria la Luz Viviente dice: Dios 
es pleno e integro y sin comienzo en el tiempo, y por esto no puede ser dividido 
por una palabra como si puede serlo el hombre, pues Dios es un todo y no hay 
otro, y por esta razon nada puede serle sustraido ni anadido. Porque tambien 
la paternidad y la divinidad es Aquel que es, como se ha dicho: «Yo soy el que 
soy» [Ex. 3,14], Y El que es, tiene laplenitud del ser. jDe que manera? Obrando, 
creando, perfeccionando.

Quienquierapues que dice que la paternidad y la divinidad no es Dios, 
ese esta nombrando un punto sin el circulo; y si quiere tener un punto sin 
un circulo, esta negando a Aquel que es eterno. Y quienquiera que niega que 
la paternidad y la divinidad es Dios, niega a Dios, porque quiere que haya un 
vacio en Dios, cosa que no existe, sino que Dios es plenitud, y lo que esta en 
Dios es Dios. Dios no puede ser desmenuzado ni explicado a la manera del 
hombre, porque en Dios nada hay que no sea Dios. Y porque la creatura tiene 
un comienzo, por eso la racionalidad del hombre descubre a Dios a traves de 
los nombres, como tambien ella misma esta llena de nombres en cuanto a lo 
que le es propio”.2

Respuesta clara, v precisa, que satisfizo al maestro Odo. ;Y a nosotros?
La pregunta viene al caso a proposito de la referencia de Hildegarda al punto 

y al circulo: “si quiere tener un punto  sin un circulo, esta negando a Aquel que 
es eterno”. Porque en la segunda mitad del siglo XII se conoce un escrito cuyo 
titulo: El libro de los veinticuatrofilosofos -atribuido comunmente a Hermes Tris- 
megisto-, hace referencia a una reunion en la que dichos sabios aportaron cada uno 
una definicion de Dios en forma de axioma o sentencia, seguida de un brevlsimo 
comentario,3 Casi todas las definiciones giraban en torno a la Sandsima Trinidad, 
procurando un conocimiento natural de esa realidad sobrenatural. Y aqui nos

2 Carta 40r, p. 104. Ib id , p. 104-05.
3 Sigo en esta parte de mi exposition el excelente estudio de Paolo Lucentini en la edicion 

bilingue de dicha obra, pub lie a da por la editorial Siruela: El libro de los veinticnatro filosofos. 
Ed. de Paolo Lucentini.
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detendremos, porque en algunas de estas definiciones hace tambien su aparicion 
la forma geometric a aludida -e l ctrculo-, bien que con variaciones.

Las dos primeras sentencias son las que mayor celebridad Kan tenido, trascen- 
diendo largamente las f ronteras del Medioevo:

I. Dios es una monada que engendra una monada, v refleja en si mismo una sola 
llama de amor.4

II. Dios es una esfera infinita cuvo centro se Kalla en todas partes y su circunferencia 
en ninguna.5

Anadimos, como interesante para nuestro trabajo, la sentencia dieciocho:

XVIII. Dios es una esfera que dene tantas circunferencias como punto s.6

Como vemos, la formuladon de las sentencias se expresa en un lenguaje mate
matico: en el primer caso tenemos la monada, propia de la aritmetica, v la esfera 
-lenguaje geometrico- en los otros dos. Son imagenes de ungranpoderevocativo, 
que remiten a dos sabios griegos de la Antigiiedad precristiana: el matematico 
Pitagoras [el valor tambien religioso delos mimeros] y el metaflsico Parmenides [la 
plenitud del ser representadaenla figura compacts de la esfera], respectivamente. 
En la Edad Media fueron los filosofos neoplatonicos quienes se valieron del valor 
conceptual matematico de estas imagenes, para proporcionar una representation 
de Dios y de la vida divina. El comentario a la primera sentencia dice:

“Esta definicion esta formulada de acuerdo con la representation de la primera 
causa, en tanto que se multiplica numericamente en si misma, de modo que 
el multiplicante sea concebido como el uno, el multiplicado como el dos, y lo 
que se refleja como el tres. Asi ocurre con los numeros: cada unidad posee un 
numero propio ya que es reflejada en un numero diverso por los demas”.7

Hay un texto de las Enneadas del filosofo neoplatonico Plotino (s. Ill d.C.) que 
puede servirnos como de puente entre lo que acabamos de leer y lo que diremos 
luego:

“(Como lo multiple viene de lo uno? -Porque lo uno esta en todas partes, pues 
no hay lugar en el que no se encuentre. Llena, en e tec to, todas las cosas. Es 
multiple, o mas bien es todas las cosas. Si esta en todas partes, sera todas las 
cosas; pero si no esta en ninguna parte, todas las cosas llegan al ser gracias a el 
-porque esta en todas partes- mas diferenciandose de el, porque el no esta en

4  Ibid., p. 44-45.

5 Ibid., p. 46-47.
6 Ibid., p. 7S-79.

7 Ibid., p. 44-45.
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parte alguna. -;Por que se dice no solo que esta en todas partes, sino tambien 
que no esta en parte alguna ? -Porque es preciso que lo uno sea anterior a todas 
las cosas. Conviene pues que llene cumplidamente y produzca todas las cosas, 
sin ser el todo aquello que produce”.3

La rnonada [esto es, el numero uno], tanto para designar al Dios Uno cuanto 
para exponer el desarrollo del proceso creador, habia sido trabajada por Dionisio 
Areopagita (s. V) y su interpretey traductor.JuanEscoto Eritigena (s. IX). A partir 
de Teodorico de Chartres (s. XII) -quien se inspira en San Agustin (s. IV-V) cuando 
este habia de unidad que engendra, imagen engendrada por la unidad, amor de la 
unidad y de su imagen: “En el Padre esta la unidad, en el Hijo la igualdad, en el 
Espiritu Santo la concordia de la unidad con la igualdad. Y estas tres todas son uno 
a causa del Padre, todas son iguales por el Hijo, son todas armoniosamente conexas 
por el Espiritu Santo”9-  se multiplican los intentos por explicar el dogma trinitario 
desde el recurso a lo numerico. A fin de descartar posibles confusiones -o  bien la 
tentacion de hacer de la obra un exponente tardio del pensamiento neoplatonico 
pagano-, Lucentini (en su estudio previo a la edicion del Libro de los veinticuatro 

filosofos) da una vision sistematicay ordenada de las veinticuatro definiciones ubican- 
dolas en un definido contexto cristiano, trinitario y medieval. Sin embargo, subraya 
la presencia de un importante elemento neoplatonico, ya enunciado por Boecio (s. 
V-VI): “laconcepcion «circular» de la Trinidad, entendida como movimiento de 
procesion y regreso”:10 el Hijo en eterna procesion, eternamente engendrado por 
el Padre, y el Espiritu Santo, eterno retorno amoroso de la imagen engendrada. La 
concepcion numerica, aritmetica, se ha hecho circular.

Este tema de la circularidad trinitaria nos remite a la segunda sentencia, cuyo 
comentario leemos:

“Esta definition esta formulada de modo que se imagina la primera causa, en 
su vida, como un continuo. El termino de su extension se pierde por encima 
del donde e incluso mas alia. Por esta razon, su centro esta en todas partes, 
y el alma no puede pensarlo con dimension alguna. Cuando busque la cir- 
cunferencia de su esfericidad, dira que se halla elevada al infinito, puesto

8 PLOTINO. Enneada  III, 9, 4.
9 AGUSTIN DE Hjpona D ed o c tn n a  Christiana 1,5, 5.
10 El libro de los veinticuatro filosofos, p. 23. La referencia a Boecio se verifies en su De insti

tu tions arithm etics II, 30 (PL S 3 ,1137C): “La esfera esel m ovim iento de avance circular del
semicirculo, conservando el m ismo diametro, y  el retorno al m ismo lugar de dende primero 
habia comensado amoverse. Tambien la unidad, la fuerza y el p oder son un circulo o esfera, 
pues cuantas veces hubieras multiplicado un punto en si, term inara en si mismo, alii donde 
habia comenzado".

260 Cuarta parte: Miscelanea



que aquello que carece de dimension es indeterminado, como lo fue el inicio 
de k  creadon”.11

El termino “vida” es aqul polisemantico: abarca tanto la vida divina misma que 
se despliega en las tres Personas de la Trinidad, cuanto lo que es la vida donada como 
ser, como un modo de existir en todos y cada uno de los seres de la creadon .!2

Lo que constituye el meollo de esta sentencia -y  por donde viene la referenda que 
luego ha re mo s a la abadesa de Bingen- es la “esfera infinita”. Dios, la causa primera, 
solo imaginable -aproximativamente- en esta representation de una esfera infinita, 
carentede dimension delimitante, inubicabley trascendente. Como bien lo expresa 
Lucentini: “Paradojas del simbolo: se sirve de un lenguaje geometrico para negar 
cualquier determination, imagina un centro que carece de lugar, una circunferencia 
que no constituye limite".13 Y reforzando esta apreciacion de la esfera infinita porlos 
“veinticuatro filosofos”, anade que presenta “dos significados diversos: en el piano 
gnoseologico tiene un valor negativo y manifiesta la incognoscibilidad radical de© D © J O
Dios, mientras que en el piano metaflsico tiene un significado positivo y simboliza 
la infinitud necesaria y en acto de la Trinidad”.*4 Lo que nos lleva a la sentencia 
XVIII, cuyo comentario senala, precisamente, esta derivation:

“Esta definition deriva de la segunda: dado que Dios se halla totalmente pri- 
vado de dimension, y es al mismo tiempo de dimension infinita, la esfera de su 
esencia no puede hallarse delimitada. Por lo tanto, no puede haber en el limite 
un punto que 110 tenga en torno a si una circunferencia”.'5

“No puede haber en el limite un punto que no tenga en torno a si una circunfe
rencia”: es decir, no hay limite, porque los innumerables puntos de la esfera infinita 
son los innumerables centres de infinitas circunferencias.

Pero volviendo a la segunda sentencia: “Si es posible -sintetiza Lucentini-, 
contemplar en la imagen de la esfera la infinitud divina, sea en las procesiones 
eternas, sea en las procesiones creadoras, es porque en la teologia del siglo X II se 
desarrolla con impetu nue vo la idea -presente ya en el neoplatonismo cristiano, de 
Agustin ajuan Eriugena- de que la creation entera porta el sello de la Trinidad”.16 
Precisamente, tratando de senalar algunas de las fuentes presentes en estas tres

11 El libro de los veinticuatro filosofos, p 46-47.
12 Respcnde esta afirmacion a lo que era por entonces la interpretation del texto de Juan 1, 

3-4, que se leia asi: “Y sin El no se h izonada. Todo cuanto fue hecho era vida en Dios". La 
lectura, hoy: “Y sin El no se h izo n ad a  [de cuanto fue hecho] E n E l estaba la vida".

13 El libro de los veinticuatro filosofos^ p 25.
14 Ibid., p. 27.
15 Ibid., p. 7S-79.
16 Ibid., p. 27.
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sentencias de los “veinticuatro filosofos”, hemos parddo de San Agustin, quien 
recuerda la perfection de la figura circular dinamica a partir de su centro, y la 
afirmacion de que Dios es todo en todas partes yen ninguna (“Pues Tu, altisimo y 
proximo, secredsimo y sumamente presente, cuyos miembros no son unos mayores 
y otros menores sino que eres todo entero en todas partes sin estar en ningun lugar 
[...]”);17 mencionamos a Boecio, quien trae un texto de Parmenides que asimiia la 
naturaleza divina a una esfera perfecta y compacta (“Semejante a la masa de una 
esfera bien redondeada por todas partes”);18 y tambien la imagen del centro y del 
circulo para representarla simplicidad divina y la inmensidad del mundo; en Dio- 
nisio Areopagita y en Juan Escoto Eriugena tenemos de nuevo el tema del centro 
y del circulo,19 juntamente con la infinita trascendencia de la naturaleza divina, 
en su concentration y en su extension abarcativa de todas las cosas. Muchas otras 
sentencias e influencias hay en el libro, y no podemos omitir la presencia de la espe- 
dilation filosofico-teologica de la escuela de Chartres y de otras escuelas del siglo 
XII, orientada a la recuperation de textos filosoficos y cientificos de la Antigiiedad 
y a la “cristianizacion” de los mismos.

Segun Lucentini, la imagen de la esfera infinita como representativa de Dios 
aparece por vez primera y en toda su precision en la segunda mitad del siglo XII, 
no solo en E l libro de los veinticuatro filosofos sino tambien en Alain de Lille, de la 
escuela de Chartres, quien trabaja la imagen de la esfera aunque de manera diversa 
a como lo hemos visto hasta aqui. En Las reglas de la teologia dice que Dios es Uno, 
monada sin principio ni fin porque es eterno, y por ello puede adecuadamente ser 
llamado “esfera”, porque es propio de la esfera carecer de principio y fin:

“ [...] por esto, que Dios carece de principio y fin, se dice estera, ya que es propio 
de la forma esferica carecer de principio y de fin. Pero no es una esfera corporal 
sino inteligible. Pues cuando decimos que Dios es una estera, no conviene que 
nos dejemos llevar hacia las imagenes, de manera tal que imaginemos que es 
una estera a semejanza de los cuerpos. Llevados por la inteligencia, pensemos 
que Dios mismo es una esfera porque es eterno”.20

Hasta aqui, no hay diferencia con lo ya visto. Pero la sorpresa viene cuando 
leemos que “el centro designa a la creatura”, apenas un punto frente a la inmensidad

17 A g u s t in . Confessiones VI,  3, 4.
18 B oecio. Philosophiae consolatio  III, 11,12.
19 "La divina sabiduria, dijo, propone un  doble alimento: uno solido y  m asticable, el otro 

hiim edo y  fluyente. En el caliz ofrece providente sus bondades. Por consiguiente el caliz  
m ism o, en tanto es redondo y  abierto en su parte superior, es el sim bolo de la providencia  
de todas estas cosas, expandida y  al m ism o tiempo conteniendolas todas en un  circulo sin 
principio e infinito". (Juan Escoto Erigena. Periphyseon in, 9. PL 122, 0644C).

20 A lano de Lille. Rggulae caelestis inn's, 7 PL 210, 0627A-B.
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divina, “inmensidad que es como la circunferencia, puesto que, al disponer todas 
las cosas, todo lo circunda v lo abraza”:

“En la esfera corporal el centro, a causa de su pequenez, apenas puede apreciarse 
en algun lugar; pero la circunferencia se halla en muchos lugares. En la esfera 
inteligible el centro se encuentra en todas partes, la circunferencia en ninguna. 
Se llama centro a la creatura, porque as! como se considera que el tiempo es 
solo un momento en relacion con la eternidad, as! la creatura, comparada con 
la inmensidad de Dios, es un punto, o bien un centro. Por consiguiente la 
inmensidad de Dios es llamada circunferencia porque se mueve alrededor de 
todas las cosas disponiendolo todo de cierta manera, y todo lo acoge v abtaza 
bajo su inmensidad. Esta es tambien otra diferencia entre la esfera corporal y 
la inteligible, porque el centro de la esfera corporal es inmovil, siendo movil su 
circunferencia; contrariamente a lo que acontece en laesfera inteligible, porque 
Dios, permaneciendo estable, da al conjunto su movimiento”.21

En una obra posterior: Sermon acerca de la esfera inteligible, amplia el concepto. 
El centro es la creacion toda, presente en todas partes porque por todas partes se 
extiende el universo, en tanto la circunferencia no se encuentra en lugar alguno 
“puesto que la inmensidad divina no queda excluida fuera de todo ni recluida en el 
interior del todo”.22 Aunque con la variante ya notada, el parentesco con la segunda 
sentencia del Libro de los veinticuatrofilosofos es innegable.

Retornando akora a Hildegarda y a su respuesta al obispo Odo: “Quienquiera 
pues que dice que la paternidad y la divinidad no es Dios, ese esta nombrando 
un punto  sin el circulo; y si quiere tener un punto  sin un  circulo, esta negando 
a Aquel que es eterno”, y a la luz de lo kasta aqui expuesto -m as concretamente, 
lo que se refiere a las sentencias II y X V III-, podemos entonees apreciar la preci
sion conceptual y la riqueza de dicha respuesta, como tambien su concision, en la 
afirmacion de la plenitud y la simplicidad de Dios, Su eternidad v Su infinitud, Su 
inmensidad, Su trascendencia y Su omnipresencia. Es Aquel en Quien se identifican 
el punto y la circunferencia, el centro y el circulo; Dios en todo, y todo en Dios, 
aunque de diversa manera y bajo diversa razon.

;Pero que hay con respecto a la primera sentencia, en la que la esfera aparece 
vinculada al misterio de la Trinidad? ;Seni posible establecer alguna relacion con la 
obra de la abadesa de Bingen? La respuesta es afirmativa, aunque no convencional. 
Porque en Scivias 2 ,2  Hildegarda hace una exposicion de la Trinidad en cuyo texto 
no aparece referencia alguna a la esfera, al circulo o bien a la circunferencia. Sin 
embargo, la pintura de la que el texto es descripcion e interpretacion presenta un

21 Ibid., 0627B-C.
22 El libro de los veinticuatro filosofos, p 108.

Bajo la m irada de Hildegarda, abadesa de Bingen 263



circulo exterior de color plata, sure ado por lineas concentricas de trazo ondulante 
-para sugerir dinamismo, actividad-, en cuyo interior se inscribe otro circulo de 
color igneo, tambien con sus lineas concentricas, y en el centra mismo de ambos 
circulos se ve una figura humana de color zafiro, con las palmas dirigidas hacia 
adelante; tanto los circulos cuanto la figura humana aparecen vinculados entre si. 
Pero escuchemos alavisionaria:

“Despues vi una luz muy clara y serena, y en ella una figura humana de color 
zafiro, que ardia toda entera en un suavisimo fuego rutilante. Y aquella luz 
serena se derramaba sobre todo el fuego rutilante, y aquel fuego rutilante pene- 
traba toda aquella luz serena; y la misma serena luz y el mismo fuego rutilante 
inundaban toda esa figura humana, de manera tal que eran una sola luz en una 
sola energia de un linico poder. [...]

Ves una luz muy claray serena que sin mancha de ilusion, defecto o engano, 
designa al Padre; en ella lafigura humana decolor zafiro, sin mancha de dureza, 
envidia o iniquidad significa al Hijo, engendrado por el Padre antes de los 
tiempos segiin Su divinidad, pero luego encarnado en el tiempo y en el mundo 
segiin Su humanidad; y ardia toda entera en un suavisimofiuego rutilante, fuego 
que, sin mancha de aridez, mortalidad o tenebrosidad senala al Espiritu Santo, 
cuya luz de claridad verdadera derramo sobre el mundo el mismo Unigenito de 
Dios, concebido segiin la carne y nacido de la Virgen en el tiempo.

Y  aquella luz serena se derramaba sobre todo el fuego rutilante, y  aquelfuego 
rutilante pen etra ba toda aquella luz serena; y  la misma serena luzy el mismo fiuego 
rutilante inundaban toda esafigura humana, de manera tal que eran una sola luz 
en una sola energia deun tinico poder: porque el Padre, Quien eslaequidadperfec- 
tisimamente justa, pero no es sin el Hijo y sin el Espiritu Santo; y el Espiritu Santo, 
Quien enciende los corazones de los fieles mas no es sin el Padre y sin el Hijo; y el 
Hijo, Quien es la plenitud de la fecundidad, pero no es sin el Padre y sin el Espiritu 
Santo, son inseparables en la majestad de la Divinidad. Porque el Padre no es sin 
el Hijo, ni el Hijo sin el Padre, ni el Padre ni el Hijo son sin el Espiritu Santo, ni 
el Espiritu Santo sin ellos; asi estas tres Personas existen como un solo Dios en 
la tinica e Integra Divinidad de la Majestad, y la unidad de la Divinidad florece 
inseparable en estas tres Personas, porque la Divinidad no puede ser escindida, 
ya que permanece sienipre inviolable, sin cambio alguno. El Padre se manifiesta 
a traves del Hijo; el Hijo, por el origen de las creaturas, y el Espiritu Santo por el 
mismo Hijo encarnado. ;C6mo? El Padre es Quien antes de los siglos engendro 
al Hijo; el Hijo es por Quien el Padre hizo todas las cosas en el principio de la 
creacion; y el Espiritu Santo es Quien en la figura de una paloma aparecio en el 
bautismo del mismo Hijo de Dios, hacia el fin de los tiempos”.23

23 Scivias 2, 2, 1-2, p. 124-26.
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No hay mencion de circulo, pero si una fuerte insistencia en dos puntos: la luz 
por una parte, cuya irradiation aparece serena y pasible por tanto de ser concebida 
como una circular difusion, y por otra parte la indivisible, inescindible unidad 
de las Tres Divinas Personas, que nos permite imaginar un centro en uniforme 
expansion, una sola luz en una sola energia de un unico poder.

Tambien apela, en el ambito de la misma vision, a la imagen del luego, ya 
involucrado en la descripcion que acabamos de leer:

“LAS TRES FUERZAS DE LA LLAMA. De la misma manera como la llama 
tiene en un solo ardor tres tuerzas, as! tambien hay un solo Dios en tres Personas. 
(Como es esto? La llama esta formada por una claridad resplandeciente, un 
purpiireo vigor (uiror) y un ardor lgneo. Tiene claridad resplandeciente para 
iluminar, purpureo vigor para crecer y ardor lgneo para quemar, Por esto, en la 
claridad resplandeciente contempla al Padre, Quien con paterno amor expande 
Su luz sobre Sus fieles; en el purpureo vigor contenido en esta claridad, en la 
cual la llama manifiesta su poder, reconoce al Hijo, Quien tomo Su cuerpo de 
la Virgen y en Quien la Divinidad revelo Sus maravillas; y en el ardor lgneo 
advierte al Espiritu Santo, Quien ardientemente se derrama en el espiritu de 
los fieles. Pero donde no hay claridad resplandeciente, purpiireo vigor y ardor 
lgneo, no se ve la llama; as! donde no se rinde culto ni al Padre ni al Hijo ni al 
Espiritu Santo, all! tampoco Dios es dignamente venerado.
Por consiguiente, as! como en una llama se distinguen tres fuerzas, as! es preciso 
reconocer a Tres Personas en la Unidad de la Divinidad".24

La unica -y  re mot a - aproximacion que conozco a esta representation picto- 
rica trinitaria es un mosaico del baptisterio de Albenga (Etruria), datado entre 
los siglos V y VI, del que se dice en la Introduction au monde des symboles\ “Todo 
el sim bolism o de em anacion- 
expansion, de salida y retorno 
que hemos observado en el piano 
de los fenomenos naturales, sub- 
yacente a la presentacion del mis
terio del amor de Cristo hecha 
por San Pablo y los Padres de la 
Iglesia, esta aqui presente. Advier- 
tase el centro-origen, los drculos 
escalonados en un triple desnivel 
(alusion trinitaria), la cruz tridi

24 Scfvias 2, 2, 6, p. 128-29.
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mensional de los crismas, las alfa y omega [...]”.25 Mas explicita es la referenda que 
en su libro Images de la Trinite dans I ’A r t  trae Roseline G r im a Id i-H lerho ltz: “Este 
mosaico azul y oro del baptisterio de Albenga inscribe el crisma tradidonal en tres 
circulos concentricos destinados a representar las tres Personas de la Trinidad. En 
tanto el color oro traduce por si solo la divinidad de Cristo, la naturaleza trinita ria 
de Dios esta significada por la triple repetition del alfa y la omega”.26

Volviendo a la pintura de Hildegarda, digamos que la apelacion a la luz habia 
no solo de una realidad esplendorosa en si misma, sino de un fulgor que se torna 
revelacion, manifestation, iluminacion, vivencia que se completa por la presencia de 
la Segunda Persona de la Trinidad en figura humana: el Verbo encarnado, el Hijo 
de Dios hecho hombre. Resulta oportuno aqui recordar las palabras de San Juan 
Damasceno en su Tercer discurso sobre los konos, porque bien pueden ser aplicadas 
a la imagen que la abadesa de Bingen nos brinda, y un “a modo de justification” 
de lo que podriamos llamar su “osadia” al atreverse con semejante tema y en un tal 
momento, como diremos mas adelante:

“Por cierto, no hagas ninguna imagen del Dios invisible; pero cuando tu ves Al 
que es incorporeo a traves de Aquel que se hizo hombre, entonces haz la ima
gen de la forma humana; cuando el Invisible se hace visible en la carne, pinta 
la semejanza del Invisible; cuando El que no tiene cantidad, ni dimension, ni 
figura por la eminencia de Su naturaleza, El que existe como Dios, tomando la 
forma de un esclavo se reviste, por este humillarse, de la cantidad, la dimension 
y la figura del cuerpo, dibuja entonces en una tabla y propon a la contemplacion 
a Aquel que acepto ser visto, [...]; describe todo esto con lapalabra y con colores 
en los libros y sobre las tablas de madera”.27

Esta misma imagen -aunque con la figura humana reemplazada por el color 
zafiro- aparece integrada en otras visiones de la abadesa de Bingen, y tampoco 
en ellas encontramos la referencia al circulo, pero si las caracterlsticas que hemos 
notado sobre la luz y su irradiante actividad, y la presencia trinitaria. Asi, en la 
vision anterior a la que hemos comentado, y que se titula “El Redentor” (Scivias 2, 
1),2S la cual partiendo de la creacion del mundo por obra de la Trinidad Santisima 
-e l triple circulo- pasa por la caida original del hombre y su mundo, los anuncios 
de los proletas para llegar, finalmente, al surgimiento del Redentor. En la vision 
tercera - “La Iglesia, Esposa de Cristo y Madre del creyente”-  de esta segunda parte 
de Scivias tambien vemos la figura trinitaria circular en el cuadrante inferior a la

25 C h a m p e a u x , G e r a r d  d e , S te r u k x ,  S e b a s t i a n  OSB. Introduction an monde des sym bdes , p. 368.
26 G rjm aldi-H ierholtz , Roseline. M a g es de la Trinite dans I A rt , p. 14.
21 Sam Juan Damasceno. Tercer discitrso sobre los iconos. PG  94, 1328-29.
28 Vease supra. "H ildegarda de B ingeny  la divina ley natural” , p. 158.
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derecha del espectador. Alii una imponente figura de mujer, vestida de oro y coro- 
nada: la Iglesia, recibe en su seno las negras figuras de los seres liumanos antes deO ’ O O
la administracion del bautismo. Los eleva suspirando hacia lo alto, y por la gracia 
operante de la Trinidad -nuevamente la figura circular con sus maravillosos colo
res- los despide luminosos, luego de recibido el sacramento.

Entonces, la carta de Hildegarda a Odo de Soissons con su precisa definicion 
conceptual en terminos de la imagen circular; y la representacion pictorica de la 
Trinidad, igualmente circular, en la primera gran obra de la abadesa de Bingen, 
carta y obra ambas datadas a fines de la primera mitad del siglo XII, nos permiten 
rectificar la afirmacion de Lucentini sobre la epoca y lugar de la aparicion de la 
imagen de la esfera: “es unicamente al impulso creativo del Libro de los veinticuatro 

filosofos al que debemos la imagen de la esfera infinita en su refulgente plenitud”,29 
nos dice. Pero nosotros replicamos: no en la segunda mitad del siglo, no gracias al 
ingenio y a la laboriosa reflexion de los veinticuatro filosofos, sino en la primera 
parte del siglo, y en la vision y la pluma de una monja.

Y aun podemos decir mas. Porque no hemos logrado encontrar referencia 
alguna de una representacion plastica explkita de la Trinidad con anterioridad a 
esta de Hildegarda. Es cierto que no era facil abordar el tema en tiempos en que la 
elaboracion conceptual de dicho misterio y su expresion era objeto de encendidas 
controversias. Existe en el siglo IV, en un mosaico de Santa Marla la Mayor, la 
reproduccion de la escena en que Abraham recibe a los tres angeles que lo visitan, 
y que se despediran anunciandole su futura paternidad.

Bajo la m irada de Hildegarda, abadesa de Bingen 267



Los Padres griegos han visto siempre, en esta visita y en la pintura que la repre
senta, una presencia trinitaria. Pero, como dice Sendler, '‘los detalles -los objetos 
puestos sobre la mesa, la roca, la encina, la m orada- acusan una concepcion mas 
bien historica. [...] Es con Andrei Rublev (1411) que el aspecto dogmatico domina y 
determina toda la composition. Los detalles son reducidos a lo esencial: solo quedan 
los tres personajes celestiales en un encuentro silencioso; la mesa deviene altar, v 
en el solo la copa eucaristica. Algunos accesorios -la  roca, la encina, la m orada- se 
transforman en simbolos; una estructura geometries invisible (principalmente el 
circulo) crea una unidad que permite adivinar la intention del pintor: representar 
la Santisima Trinidad en su movimiento de am ory como fuente de salud para los 
hombres”.50 Pero esta pintura es bastante posterior a la abadesa de Bingen, que 
sabemos vivio en el siglo XII. Precisamente a fines del siglo X I se habia intensifi-c> o
cado la divergencia entre la iglesia de Oriente y la de Occidente a proposito de la 
procedencia del Espiritu Santo,31 lo que por una parte explica el interes demostrado 
por E l libro dc los veinticuatro filosofos en trata r el tema de la procesion trinitaria, 
a los efectos de sentar position; y por otra subraya una renuencia que llega practi- 
camente a la negacion de una posible representation plastica de las Tres Divinas 
Personas. Y tambien por eso sorprende tanto la pintura de Hildegarda, casi tanto 
como el hecho de que tan poco se haya hablado de ella, no solo en su tiempo sino 
tambien en el nuestro, ya que incluso los libros de historia del arte que se refieren 
a la abadesa de Bingen y a las ilustraciones que acompahan sus visiones no han 
reparado en su singularidad.

(Por que nuestros contemporaneos han ignorado esta maravillosa pintura, 
maravillosa no solo por su belleza estetica sino tambien por la inefable y fulgurante 
presencia del misterio trinitario,y de la revelacion de la dignidad del hombre en la 
figura central del Dios humanado? Tal vez por eso mismo...32

30 SENDLER, Egon. L’icone. Image d e l’invisible. Elements de theologie, esthetique e t technique, 
p. 71-72.

31 En tanto un Concilio del ano 381 habia declarado que el Espiritu Santo procedia del Padre, 
el Ccmdlio de Toledo declare que procedia del P ad rey  del Hijo; losbizantinos, por su parte, 
afirm aban que procedia del Padre por el Hijo.

32 A zucena A delina  F ra m e  c h i , Buenos Aires, 29 de abnl de 2009. Segunda conferencia del 
ciclo "L os caminos del simbolo”, o rganizadopor el In s ti tu to  d e  Teologia y  A rte  Sagrado 
" San Irened” .
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