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Desdelosprimerosestudiosdieciochescossobrela obrade Gonzalode
Berceo.se establecióla relaciónentresu Vida de SantoDomingo de Silos
(VSD)y la Vita J3ominiciSiliensí,escritaporel monjeGrimaldoa finalesdel
siglo Xl. Pero desdeentonceshasta ahora puedeobservarseunavariación
en la posturade los críticos. Si parael P. Vergara,el P. Andréso J. Fitz-
Gerald,autorde la primeraedición crítica del poemaberceano,las dife-
renciasentreambasobraseran mínimas,no han opinado así los más
recientesestudiosos.TantoEWeber comoT. Labartade Chaves,A. Ruffi-
natto y, sobretodo, O. Suszynskihan insistidoen señalarla superioridad
estéticade la recreacióndelpoetariojano,pesea lo cual, aúnquedanalgu-
nos aspectossobrelos quequizámerezcala penainsistir 1

A simplevista las diferenciasmásnotoriasestribanen el empleode
una diferente lengua(latín ¡ romanee)y en el cambio de forma literaria
(prosa¡ verso). Externamentelas dos Vidas se subdividenen tres libros,
pero una lectura apresuradaya permiteobservarcómo el repartode la
materiase organizade modobiendiverso. Si Grimaldodedicaintegro el
primerode suslibros a narrarlavida del santo,dejandolos dos siguientes

S. mt VnRcAnp¿Viday MilagrosdccltitaumaturgoespañoLMoyséssegundo.Redemptorde
caurivos Abogadode losfelicespartos, Sto. DomingoManso,AbadBenedictino,Reparadordeel
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pararecogerlos numerososmilagrosqueefectuótrassumuerte.Gonzalo
de Berceorealizaunadistribuciónmásarmónica,similarala ya ensayáda
en la ~da deSan Milldn. En el libro 1 narra lavida de Domingohastaque
éstealcanzadotesproféticasy visíonarias~en el II, los milagrosde santo
Domingo en vida y en el III, los milagrospost-niortem.De éstosúltimos,
Berceorecogeun númeromuchomenor al quepuedeencontrarseen la
obra de Grimaldo,pero la reducciónno pareceobedecera un criterio de
selección.Berceosigue atentamentelas pautasmarcadaspor el libro 1 y
partedel II de su antecesor(sólohastaelcapítuloXXVI). El resto,es decir,
treinta y cuatrocapítulosdel libro II y todoelcontenidodel III. parecedes-
conocerloy de sus palabrasse deduceun fallo en la transmisiónmanus-
críta:

751 Dc quálguisasalió dezirnon lo sabría,
ca falles~ió cl libro en qui lo aprendia:
perdióseun quaderno. masnon porculpa mía.
escrivira ventura seriégrandíel folía.

La pérdida de un «cuaderno»,aunque en este casohabría que suponer
varioscuadernosparaincluir todala materiarestante,es algo muy verost-
mil. El resultadodeesapérdidaes lógicamenteun texto.el de la VSD,bas-
tantemásbreve,pero no creoquehubierasido estéticamentesuperior la
obra de Berceode habertenido a su alcanceun ejemplarcompletode la
¡‘ita dc Grimaldo,aunquesiemprees arriesgadoadentrarseen estashipó-
tesis.

La obra de Griínaldoincluíahastaochentay ochomilagrosmás,don-
deunagaleríade ciegos,tullidos y endemoniados,seguíanmonótonamen-
te desfilandoante la tumbadel santopararegresarsanosy felices a sus
lugaresde residencia.El talento creadorde Gonzalo de Berceo le haría
plenamenteconscientedelo monocordede eseperegrinarLa citadaestro-
fa 751 dejainconclusoel milagrodel cautivo,peroconla seguridadde Ber-
ceode la prontaliberación,compartidasin dudapor sus lectoresu oyen-
tes: sólo quedaen el aire el «cómo».«masqueSanctoDomingo sacóel
cavallero,¡ non es estoen dubda.sobien endeyertero»(753 ab).

El hagiógrafoes siempreconscientede la limitación de sus recursos
frentea la inmensidadde la materia.El tópicodel paucesexmultis, usado
tantasvecesporel propioBerceoen los Milagrosde NuestraSeñora,le sirve
parainiciar la conclusióny ajustarsetambiéna la modernateoría de la
brevitas(«quede los susmiragloslos diezmosnon avemos»,755 a).De este
modo, si aceptamosqueBerceo manejóun texto latino mutilado en algo
másqueun cuaderno,tambiéndebemosadmitir quesaberesolverairosa-
menteel problema.De resultasde ello obtieneun texto másbreve y más
variado que el de su antecesorEl inconclusomilagro, con el cautivo
pidiendosin descansoayudaa Diosy al santo,resultadeunaenormeefee-
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tividad propagandísticay poética,y contribuye a franquearel paso del
pasadoa un presenteen el quetambiénotros devotosrezany pidenayuda
al santoconfesorPocasestrofasdespuésBerceo.conotra de sus habitua-
les intrusionespersonales,inicia unaoración,a modode exordio,a santo
Domingo. Las rogativasse irán ampliandode] círculo reducido del Yo
(«que vos me acorrades».«tú me defiende»...) al de todos nosotros.
lectores-oyentesdel relato hagiográfico («tú nos ayuda», «rogámoste».
«ruegapornos»..),paravolver en las estrofasúltimas (775y 776) a perso-
nalizarseen la petición del juglar narrador.

Esterápido repasopor las diferenciasqueseparanambasobraspermi-
te ya adelantarquela distanciano resideen el usode unamateria,básica-
mentela mismaconla reduccióncomentada,sino en Ja forma de tratarla.
Berceopartedel texto de Grimaldoperose alejade élparallevar adelante
unos clarosobjetivos: el recursocontinuoa la abbreviatio (33 ab. 133 ab,
222.304 a. 376, 487). la tendenciaa vivificar los monótonospasajesen ter-
cera personarecurriendoa la dramatizacióny. por último, el deseode
dotaral conjuntodel poemade unaorganizaciónmástrabaday abiertaa
reinterpretacionessimbólicas.Retomandopalabrasde E. Rico, recorde-
moscómo a «Berceole correspondióairearciertosmaterialesde la biblio-
teca monacal(...). Peroél manejabaunastécnicasaprendidasen una cul-
tura latina superiora la anquilosadade los monjesy teniaun fino sentido
de cómo utilizarla» 2 El abismoque se abreentre el monje Grimaldo y
Gonzalode Berceo es el queva de la empobrecidacultura monacaldel
siglo XI a la nacienteclerecíadel despeñarcultural del XIII.

«COMO SON TRES PERSONAS E UNA DEIDAD. /
QUE SEAN TRESLOS LIBROS» (534 ab)

La estructuraciónexternatripartita es frecuenteen la tradición hagio-
gráfica, especialmenteparaaquellossantosqueno padecieronmartirio,
como el E Dclehayeseñala> En el casode Grímaldo solo en un breve
párrafoal finalizarelprólogoal libro II aludea laorganizacióndela obra:

Primo ergolibello paucadc plurimis quevivens in corporegcssitindidimus:
secundovero beneficiaque, depositocarnishonere,inlimis contulit. plurima
omítentes,per paucareferentestradidimus.Deoteste,carentesomní crimine
fallacie ~.

2 F. Rico: «La clerecíadel mester»,en Hi.spanicReview 53 (1985), p. 138
H. DELEHAYE: Les légendesitagiograpitiques(Bruxelles:SocietédesBollandistes.1927).

p. 92 y Lcw passionesdes martvrr et les genreslittéraires (Eruxelles: SocietédesBollandistes,
l92ltesp.p. llOy ss.

La «Vita DominiciSiliensis»deGrimaldo, Estudio,edición críticay traduccióndeV, Val-
cárcel (Logroño: institutode Estudios Riojanos.1982), p. 320.
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Nadase diceen estepasajedela existenciade un III libro conmaterial
análogoal II. La ¡‘ita parecerespondermásbien a un planbipartito, don-
dela muertedel santomarcaun ejecentral.comoeratambiénhabitualen
otrashagiografíaslatinas~.Tampocoseatisbatrasestaorganizaciónnin-
gún criterio simbólico queconcedaa la división un valor trascendente.

Por el contrarioBerceo pareceplenamenteconscientede lo queCur-
tiusbautizócomo«principiode composiciónnumérica»y hacepartícipes
deello a sus receptores.De todoses sabidocómo la simbologianumérica.
de herenciapagana,se cargade connotacionescristianasen el mundo
medieval.El tresse convierteen el númeroperfecto,esenciade todaslas
cosas:es el primer númeroorganizado,quecomportaprincipio, medio y
fin, unidos en un solo todo, en una igualdadperfecta.La trinidad del
númeroterminariapor designara la Trinidad innombrable.Numero im-
par, activo y primero,comparteestosvalorescon Dios: el PrimerSenSin
Igual y en nadapasivo.La lista de triplicidadesdescubiertaen la Sagrada
Escritura,en el universoy en la vida espirituales, comoseñalaHopper6

infinita, pero en estastriadas(regalosde los magos.negacionesde Pedro,
tentacionesde Cristo. etc.) puedereconocersea vecesmás unahuella fol-
dórica ~.

El valor trinitario de la composiciónberceanaquedade manifiestoya
en la pnmeraestrofa.pesea queinvocacionessimilaresse encuentrenen
otrospoemasde la clerecia.como la Vida de SantaOria o el Poemade Fer-
nán González.Mucho másexplícitasson,sin embargo,lasestrofas533, 534
y 535, en las queel libro escritopor Berceose equiparametafóricamentea
Dios:

Sennorese amigos. Dios seacndlaudado,
el segundolibriello avemosacabado,
queremosempegar otro a nuestrogrado.
que scantres los libros e uno el dictado.
Como son tres personas e unaDeidad.
quescantres los libros, unacertanedad,
los libros sinifiquen la sanctaTrinidad,
la materiaungada la sinpleDeidad,

E. R. CtsRiitss: Literatura europeay EdadMedia latina (Méjico: Fondo deCultura Eco-
nómica. 1955), p. 7(X).

y. F. Horpi~u:MedievalNumberSymbolism.It.’ Souree~,Meaningand In/luenceon Titou-
gitr and Expr¿rsion (New York: Columbia University Press, 1938): 1-1. DL LuoAc: Exégéíe
médiévale.Les quarresensde lécriture (Paris,Aubier. 1964).Secondepartie.tt, p. 25; E. Rriss:
«Nuniber Symbolism and Medieval Literature», en Medievalia e, Humanistica, 1 (1970).
p. 161-174.con valiosasindicacionesbibliográficas.

Asimismo dentrodc la VSD abundacl númerotres, de modo similar a comopuede
observarseen eí PFG. Baste recordarlos Tres Lugares(171). tres monjes(202 d). las tres
coronasy los tresnos (229 y ss.).tresdias (544 y 580).tresaños(592). tresmilagros(636). etc.
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El Padreeel Fijo ecl Espiraniiento.
un Dios e trespersonas, tressones,un cimiento,
singular en natura, plural en conplimiento,
esde todaslas cosas fin e comen~amiento

BerceoseencargaaquídeestablecerJa relaciónentreJa unidad,bajoJa
diversidad.de suobray la SantísimaTrinidad,aunqueno cabeir másallá
buscandoconexionesentrecadauno de sus libros y las personastrinita-
rías. Sí. en cambio, resulta interesanterecordarcómo la evidencia de la
Trinidadapareceen las tresedadesdel mundo,básicamentetambiénuno.
Esatriple división de la historia naceconel conceptocristianode tiempo
histórico: frente al eternoretornode la antigúedadclásica,la singularidad
de la muertedeCristo hacepatenteel carácterirrepetibledecualquierotro
acaecer,susceptiblede serdatadoen un anteso despuésde Cristo «. A la
ecuaciónlibro = Dios, establecidapor el propio Berceo en las estrofas
citadas, podemosañadir otras, igualmente sugerentes:santo Domin-
go = Cristo: trayectoriavital del s-anto = historia de la humanidad.Aun-
que no esténexpresasen el texto,estasequivalenciasno sontan arriesga-
dasdentro de un pensamientomedievalcomo lo aparentanahora:baste
recordarpor un lado quetodo relatohagiográficose modelasobreJa vida
de Cristoy. por otro, que la doctrinade las edadesdel mundose sustenta
en una baseantropológica.Si llevamosadelanteestahipótesis.el primer
libro quenarra la biografia de Domingo antesde alcanzarla santidadse
corresponderíacon la primera edad.«antesde la Ley».queabarcahistóri-
camentedesdeAdána Moisés:el segundo,dondese recogenlos milagros
de santoDomingo hastasu entradaen los cielos, equivaldríaa la etapa
«bajola Ley».que.iniciándoseen Moiséssecierraconlavenidade Cristo:
porúltimo, el tercerodonderefieren algunosde los innumerablesmilagros
realizadosporel santotrassu muerteresultaríaparaleloa la edad«bajola
Gracia»,iniciadaconCristo y cuyos límites se fijan en el Juicio Final. El
carácterinconclusoy abiertodeestaúltima etapacoincideconla impoten-
cta de Berceo para recopilar unosmilagros que trascenderánsu propia
temporalidad,ya que «cadadía cres9en,por ojo lo veemos. e cregerán
cutiano despuésquenos morremos»(755 cd).

Asimismo, en la preocupaciónde Gonzalo de Berceopor dotara su
obra de unos principios organizadorespodríamosver un reflejo de los
cambiosque se estánproduciendoen la épocaconlas técnicassermona-

D. DEvoTo: “Tres notassobreBerceo».enBulletin Hispaniqu« 82 (1980).pp. 293-352.
explicael sentidode esteversoa partir de la concepciónde la SagradaEscrituracomouna
música concertada.Retomandosus palabras.«Berceoexpresala más alta verdadde la
Teologíacon los términospropiosde la mása]taexpresiónmusicalde su tiempo»(p. 321).

Fi Rico:Alfonso el Sabioy la GeneralEstona (Barcelona:Ariel. 1972), p. 67 y ss: J. A,
MMsAVAu,: Antiguosy modernos.La idea deprogrevo en el desarrollo inicial de una sociedad
(Madrid: Sociedadde Estudiosy Publicaciones.1966). p. 158 y ss.
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rias.En el siglo XIII, la apariciónde nuevasórdenesreligiosas,la difusión
delmisticismo,el desarrollodela escolásticay. sobretodo,laaplicaciónde
losdecretosdel IV Concilio de Letrán(1215) fueronfactoresquemodifica-
ron elmétodohomilético it) Estecadavez fue haciéndosemássistemático
y culto, pero sin perder nunca su dimensiónpopular Sin que sea fácil
reconoceren la VSD un arquetiposermonario,sí podemospensarquela
concepciónrígidamenteestructuradadel sermónuniversitario,organizado
en torno a un thema del que partenlas subdivisiones,muchasvecesen
númerodetres,pudoestaren la mentede Berceoala horade dotardeuna
mayor trabazóna su discursohagiográfico.

«LA GESTADEL CONFÉSSOREN CABO LA TENEMOS»(754 c)

El libro 1 está íntegramentededicadoa la vida de Domingo de Silos
desdequees un niño hastaquealcanzala santidady adquierecapacidad
profética y visionada.ParatrazarunabiografíahagiográficatantoBerceo
comosuantecesorsóloteníanqueenlazarunacadenadetopot similara la
que,con ligeras variantessegúnel modelo elegido,utilizan otros relatos
análogos.Descartandoel prototipode santomártir (que Berceoutilizará
parasu incompletoMartirio deSanLorenzo,),quedanotrasdosopciones:1.
El santoqueen sujuventudse entregaprontoa los vicios parasufrirluego
una conversio,comoes el casode santaMaría Egipciacay 2. aquelque da
tempranasmuestrasde su futura santidadIt En estesegundocaso,laca-
rrera ascendentedel joven que trata de despojarseprontode susvínculos
terrenosseve interrumpida,unao variasveces,porlas trabasdel maligno,
o de sus intermediarios,asegurandoasí tambiéna estosrelatos una mí-
nima tensióndramática.

SantoDomingose incluye en estesegundoarquetipoy manifiestauna
precoz inclinaciónhacia el bien. La trayectoriadel futuro santohastael
mundocelestese plasmasimbólicamenteen un ascensograduala través

~«D. LoMAX: «The LateranrefornisandSpanishliterature», en Iberoromania. 1 (1969).
pp. 299-313: síntesisdel métodohomiléticopuedenencontrarseen las obrasdeC. DUIcoR-
No: La predicazionenelh’tá comunale(Firenze:Sansoni.1974),y F. Ríco: Predicacióny litera-
tura en la Españamedieval(Cádiz: UNED. 1977).

ParaA. RtírruNAno: La srruttura del raccontoagiogrófico nella leneratura spagnuoladelle
origini (Tormo: G. Giappichelli, 1974),hay un solo arquetipode relato hagiográficobasado
en tresmomentos:vida.muertey milagros.Lasleyendasdeconversión,alno ajustarsea este
esquema, quedan excluidasde la hagiografia.Estaposturacontrastacon la sostenidapor
todos los estudiososdel tema,desdelos clásicostrabajosdel P. DELEHAYE hasta el reciente
articulo de R. BOYER: «Mi Attempt to define the typology of medievalhagiography»,en
Hagiographyand MedievalLiterature. -1 Synzposium(Odense:UniversityPress.1981),pp. 27-
36.



La maestríade GonzalodeBerceoen la Vida de Santo.., 171

de siete peldaños:1, pastor;2, clérigo; 3, ermitaño;4, monje; 5, prior: 6.
abady 7, santo.De nuevo nos encontramoscon un númeroperfecto I2~

Alcanzadoelúltimo escalónempezaráparasantoDomingoel reposojun-
to al Señor. Esta tendenciaascensionalse refleja muy directamenteen
algunasestrofas13 comola 44, en laqueel término dela última compara-
ción ya no pertenecea la tierra:

Tal era comoplata. moyoquatrogradero:
la plata tomóoro quandofue pistolero.
el oro, margarita en evangelistero.
quandosubió a preste senleióal luyero.

Paraqueel público captela biografíaejemplardel santoseránecesario
queel relatosigaelordonaturalis y abandonemuycontadasvecesalprota-
gonista.Sólo enalgunosmomentosresultaráimprescindiblequebrantarel
orden lineal y progresivodel relato paraextenderseen unadigresión.En
estasocasiones,siemprese plasmarála preocupacióndeBerceoporreem-
prenderpronto el hilo abandonado.Los cuatro ejemplosencontradosde
este recursopertenecena los modelosquesefialaGeoffroi deVinsaufen su
Documentumde arte vers~ficandi:

Fit autemdigressioduobusmodis.sedpluribusex causis,Unusmodusdigres-
síonis est quandodigredimur un materiaad aliam partem materiae:alius
modusquandodigredimura materiaad aliud extramateriam ~.

Pordosvecesse ve Berceoobligadoa realizarunadigresióndentro de
la materiaantela imposibilidadde relatarlo sucedidode forma simultá-
neaen espaciosdistintos.EstoocurrirácuandosantoDomingose halle en
Cañas,reformandolavieja ermita de laVirgen y, mientrastanto,los mon-
jes y el abadde SanMillán veanqueya hasuperadoconcreceslaprueba
tmpuesta.La segundaocasiónes másespecial,como singularesson tam-
bién los dosespaciosentrelos queva a moverseel narrador:el cielo, don-
de ha entradoel almadel santo,y la tierra en la queaúnesperasepultura

2 ~ GIMENo CASALDUERO: «Berceo:composicióny significado de la Vida de Santo
DomingodeSilos»,en La creación Iñerária de la EdadMediaydelRenacimiento(Madrid: Po-
rrúa, 1977),Pp.3-17. identitica nuevenúcleos,ya quesubdividela santidadentresmanifes-
tacionesgraduales:don dela visión y profecía;milagrosen vida y milagrosen muerte.Sub-
raya. sin embargo,enp. 14 quelaobraconstadesetecientassetentay sieteestrofas,cifra que
participadcl tresy del siete,

‘> Un ascensosimilar realiza SanMillón (54): «El buen siervode Cbristo, talespenas
levando.¡ por las montañasyermas las carnesmartiriando,¡iva ennaCogolla todavia
pu(y)ando,¡ equantomáspu(y)ava.másiva mejorando»,La Vida deSanMillón dela Cogo-
lía de GonzalodeBerceo.estudioy edicióncrítica de B. Dutton (London: Tamesis.1967).

4 E. FAnAL: Lescntpoé:iqz¿esda Mlle: da Xlii giécle Ree/jerchesci documeníssurla íecbni-
que littéraire du moyenáge (Paris: Librairie HonoréChampion,1971),p. 275.
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el cuerpo.En amboscasos,unasestrofas(113 y 527) con las fórmulaslin-
gílístícas~<tornemos»,«dexemos»,habitualesen esoscasos,ayudanal pú-
blico a superarla transícion.

El segundotipo de digresióntambiéntiene un doblereflejo en el texto
berceano.La apariciónen el relato de un antagonistaimportante,el rey
GarcíadeNájera,darápasoa unadescriptiopersonae:en el segundocaso,
antesde llegara suúltimo y definitivodestino,seránecesariaunadescriptio
loci dondese pongade manifiestola extremapobrezay el abandonoen el
quese encuentrael monasteriodeSilos.En ambosejemplos,aunqueBer-
ceose salgadela materia,en elsentidoretóricodel término,estáclaramen-
te movidoporla necesidaddeengrandecerporcontrastea su protagonista.
Frenteal rey «endiablado»está el poder espiritualdel santoque no se
doblegaa susdeseos;al humildemonasteriose opondráluegola inmensa
abadíaa la queacudiránlos peregrinossin cesarAún asi Berceoparece
molestopor recurrira estasdescripcionesamplificatoriasy se encargade
aclararen dos estrofas(126 y 186) quepronto regresaráa la «rayón»an-
tenor.

También obecederána una clara motivación los escasosejemplosen
los queBerceoquiebrela linealidadtemporal.Por mediodel recursoa la
interpretaciónfigural, estasdigresionessitúan a santoDomingo junto a
otros ilustrespredecesores.El procedimiento,comosintetizaE. Auerbach.
consisteen establecer«unarelaciónentredosacontecimientoso personas,
por la cual uno de ellos no sólo tiene su significaciónpropia, sino que
apuntatambiénalotro, y éste,porsuparte,asumeensía aquélo lo consu-
ma. Los dospolosdela figura estánseparadosen el tiempo,pero,en tanto
queepisodioso formasreales,estándentrodel tiempo:ambosestánconte-
nidos en la corriente fluida de la vida histórica,pero la comprensión,el
intellectusspiritualis de su conexión,es un actoespiritual» 15 En estecaso,
sin embargo,no estamosantela tipología prefigurativa,porla cual un ele-
mentoimperfectodel Antiguo Testamentoprefiguraun elementoperfecto
del Nuevo, sino ante la llamadaposfiguración.como recuerdaA. D. De-
yermonda propósitodel Sacrificiode la Misa 16

La actividad pastoril del joven Domingo permite alinearlo junto a
Abel, los santosPatriarcas,SanMillán, David y Cristo. La nóminade pas-
toresrealiza un zigzagueanterecorridoqueno sorprendea quienconozca
las prácticasde la interpretacióntipológica parabuscarinterconexiones
entreel Antiguo y el NuevoTestamento.Aparentementeunabarreratem-
potal separaaestospersonajes,perotodoselloscoexistensimbólicamente

‘> E. AuuRnÁcíi: Mimesis: La rea¡idad en la liíeroiura (Méjico: ECL. 4975>.pp. 75-76.
< A. D. DEYLRMoND: «La estructuratipológica del Sacrificiode la Misas>,en Brt« FO.

94-95 (1978), pp. 97-104; otros estudiostipológicos sobre la obra de Berceo son los de H.
BORLLAND: «Tipology o Berceo’sMilagros ThciudieznoandtheAbadevaPreñada>,.enBulle-
fin of HisponieSrudies; 60 (1983), pp. 15-29,y M. (iiYRU: «La tipologia biblica y la Introduc-
clón de los Milagros de íVuevtra Señora»,en Bulletin of HispanieStudic~. 62 (4985).7-14.
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enel planode la eternidadde Dios. A su vez, como apuntaV. ValcárcelY?

para la ¡‘ita de Grimaldo, podríamoshablaren este caso de unadoble
tipología:a laexternaquerelacionaa santoDomingoconotrasfiguras del
pasado.unidosporsuactividadpastoril,se puedeañadirotra internaque
proyectael pastoreoterrestrede Domingosobresuposteriorcondiciónde
pastorespiritual(cfr 31 ab, 123 b, 125 b. 194 a, 218 a, 518 e).

Un excurso,con funciónsimilar se produceentrelas estrofas54 y 63,
cuando,siguiendootro topos hagiográfico, Domingo se autoimponela
dura pruebade la vida eremíticaIX De nuevocuentaconilustrescompa-
ñeros,sanJuanBautista,sanAntonio Abad, santaMaría Egipciaca.san
Millán, etc., y algunodel Antiguo Testamento,comoElías (70 e). Perola
insercióndentro del relato de ambospasajeses diferente.En el primer
caso es el narradorquien relaciona a su protagonistacon otros santos
varonesde los quehablanlos textos(28 ah): el segundo,se insertaen un
monólogodel santoen el quereflexionasobresudecisiónde abandonarel
pobladoy el recuerdode sus antepasadosle animaa llevar adelantesu
propósito.

Contrastala brevedadde estospasajescon la extensiónquealcanzan
en la fuentelatina. Grimaldo,queriendomostrarsu cultura religiosa, no
desaprovechaningunaocasiónparacomparara su protagonistacon los
másvariadosmodelos;por ejemplo,paraensalzarsu obediencia(1. y), sus
dotes visionarias (1, vii) y con frecuenciacomo epílogo a sus milagros
(1. xii, 1. xv, etc.).

Antes de finalizar el libro L Domingo de Silos alcanzael don de la
profecíay la visión sobrenatural(229-247).Sin entraren los aspectosstm-
bólicos de lavisión, ya apuntadospor F. Weber 19, es interesanteobservar
la nuevafunciónquecobradentro dela organizacióncompositivadel poe-
ma de Berceo,como síntesisde lo anteriory adelantode lo por venir La
descripcióndel onírico paisajenosrecuerdacon sustresríos, unode ellos
mascaudalosodel quepartendosafluentes,al símbolotrinitario quepre-
sidela organizaciónde la obra.A su vez lastrescoronasquele ofrecendos
varonessonun premio,y portantoun resumen,de los seispeldañosreco-
rridos hastaahora:unala ganódandomuestrasde sucastidady obedien-
cía desde sus primeros años; la segunda,cuandorestauróla ermita de
Cañasy la tercera,porsu laboren el monasteriode Silos.Lastreslas reci-
birá cuandoalcanceel séptimoy último peldaño:la santidad;de ahí que

‘ y. VALcÁRcrii.: cd. <j¡ p. 109.
‘‘ Parala historía deestetoposhagiográfico,véaseel articulodei. LE Gori-: «II deserto-

ForestanellOccidentemedievale,>.en II rnéravigliosoe il quotidianonelí OccidentemedievaL
(Barí: Laterza, 1983). pp. 25-44.

E WrRFR: «La visión de SantoDomingo deSilos. Berceo: Vida deSantoDomingode
Silos, cuartetas224—251»,enEstudiosofrecidosa Emilio AlarcosLlorad, (Oviedo:Universidad
de Oviedo, 978). III. pp. 489-505: H. R. PXrCH: El otro mundo en la literatura medieval
(Méjico: ECE, 1956).
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la visión no seamásqueun anunciode lo que le aguardaen su futuro y
narrativamentefuncione como un puente tendido entre el primer y el
segundo«libriello».

Algo similar ocurreconel misteriosoanuncioquerealiza Domingoal
concluir el libro 1(281-283),al asegurara susmonjesque«seredesde reli-
quias ricos e abondados».Estaspalabrasproféticasno dejande ser para
sus compañerosunaadivinanza,perotambiénparaél mismo.El profeta
nuncaconoceel sentidode su mensaje;es un simple depositariode la
palabradivina.

El cierre del libro 1 sirve porun ladoparaprenunciarla próxima santi-
dad de Domingo, pues sólo el poseídopor Dios puederevelarel futuro.
Por otro lado, estosenigmasfuncionancomo recursoconstructivoque
refuerzala unidadde laobra.Habráqueesperaraquevisión y profecíase
realicenparaque seaninteligibles. Pero ello obliga a adentrarseen los
libros segundoy tercero.

«SALlO UN SANCTO GRANO
DE LA SANCTA MILGRANA» (689 d)

El arquetipohagiográficoen el quese incluyela VSD implica la yuxta-
posiciónde un relato biográfico y unacolecciónde milagros.Una y otra
partesiemprequedanunidasporun mismoprotagonista.del queel públi-
co quieresabersusorigenesantesde conocerlas pruebasde su santidad;
pesea ello en muchostextos hagiográficos,y el de Grimaldo no es una
excepción,la fusión entrevda y ¡niracula no es perfecta.De nuevoBerceo
trataráde subsanar,en lo posible,esteproblema.

El final del II libro, con la narraciónde la muertedel santo,sirve de
enlaceconla materiadel libro 1. NadamásfallecerDomingo,el alma será
llevadaporlos ángelesa los cielosy allí «diéronlitrescoronasdemuygran
resplandor»(522 c). En estemomentoculminala tensióniniciadacon el
anunciorealizadoporlos dosvaronesestrofasatrás:«Sitú perseveraresen
las mannasusadas/ tuyasson lascoronas..»(243 ab).El tiempotranscu-
rrido entreambascitas forma partede ese último peldañoqueconducea
lasantidaddeDomingode Silos y. a suvez,va acompañadoporel silencio
de suscompañerosde comunidad,si recordamosel ruegoqueles hizo tras
relatarlessuvtsíon:

247 Demásbien vos lo ruego. pidovos en don.
queyagaen secreto estami cnnfessión.

>. non seadescubierta fata otra sazón.
fastasalgami alma destacarnalpresón.

La entradaen el reino de los cielosimplica la anulaciónde las coorde-
nadastemporalesterrenas.Allí, comose leeen lasestrofas523-526.puede
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reencontarseconsusmodelos,los santosPatriarcas,Abel. SanMillán, etc.,
conviviendotodosen el plano intemporalde la eternidad.

Berceo,conscientedela importanciadel pasajedel transitus,adoptala
posturadel narradoromniscienteparaintroducirselibrementeen sudigre-
sión celeste.Grimaldo,mucho másfiel a su posturade simplerelator de
unoshechosextraordinarios,peroverídicos.se sirve de unostestigosino-
centes.

In ipsa horasui exhusquidam depueris.migrantibeatoviro astantibus,vide-

runt trescoronasaureas.ntmio fulgore fulgentes,supercaputipsius...(p. 308).

Por lo demás,la colecciónde milagrosqueocupalos libros segundoy
tercerotieneunascaracterísticaspropiasy diversaslógicamentede la an-
dadurade un relato biográfico. Si antesBerceotemíaperderla «rayón»
cuandorealizabaalgunadigresiónimprescindible,ahoraes la propiama-
tenala quepropicia la anarquíatemporal,como se refleja en el verso444
ab: «Si fo despuéso ante,o en essasayón1 quandoquieraquesea,una es
la rayón».A ello se suma unapluralidadde personajesprocedentesde
lugaresdistintos, lo quecontribuye a dar a estosdos libros la necesaria
sensaciónde variedad.Sin embargo,esapluralidadno escapaa la unidad.
como acertadamentese ejemplifica con la imagen de la granada(675 y
689). Este fruto, símbolode la fecundidad,adquiereun valorespiritualal
trasvasarsea la místicacristiana.Su significadoprimordial, debidoa su
forma y estructurainterna,es el del adecuadoajusteentrelo múltiple y lo
diversodentro de la unidad20

Uno seráel espaciocentral.Silos,y, másconcretamenteel sepulcrodel
santo,cuandolleguemosallí libro. Sóloen muy contadasocasionesdel II
tendremosalgunosmilagros fuera de este lugar En ese ámbito sagrado
actuaráel confesorsanto,biencomointermediarioentrebios y los hom-
bres (II). o directamenteal ser rogadoante susrestosen el último libro.
Entoncesse desvelarála profecía que ni el mismo Domingo entendía
cuandolapronunciabaantesusmonjes:«cuerposantoavredes(...)/; sere-
desde reliquias,ricos e abondados»(285 bc).

Formalmente,las diferenciasentrelos dos últimos libros no son mu-
chas,si descontamosla progresivadesapariciónde las estrofasde encua-
dre,originalesdeGonzalode BercelocomomostróE. Weber21 Con ello.

~“ Para SanJuandela CRuz.«Declaracióndelas CancionesdeAmor entrela Esposay
el EsposoChristo».«las granadassignifican 1.1 los misteriosdeChristo y los juizios de la
sabiduría de Dios y lasvirtudesy atributosdeDios quedel conocimientodeestosmisterios
y juizios seconocenen Dios,quesoninnumerables...».CánticoEspirituaL Poesías.cd.C. Cue-
vas(Madrid: Alhambra,1979): vd, tambiénel «Tratadode Dios y de la creación»de Fray
Luis de GRANADA en Obra selecta.cd. U A. Trancho(Madrid: BAC. 1947). p. 121 y ss. Por
otra parte.R. Sala,op. dr. p. 74. señalacómola repeticiónde «milgrana»en la estrofaseis-
cientosochentay nuevacreaunarímainternaquedehechotransformalos dosalejandrinos
en unacuarteta.
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el libro III adquiereun ritmo muchomásrápido.La razónno hayquebus-
carlaen la prisa deBerceopor concluir ahoraquele falta la personalidad
del santo,comopensabaO. Suszynski.sino másbien en la necesidadde
transmitiral público la impotenciadel hagiógrafo.En el casodel II libro
estábamosante un ciclo cerradopor la muertedel santo,lo quepermitía,
aún utópicamente,realizaruna narraciónpormenorizadade todos sus
milagros.Ahora se trata de unaobra abierta,frente a la finitud del texto y
de sucreadorSin embargo,la obrade Berceosí permaneceabierta,desde
el punto de vista de la exégesis,aunquesea paraotra ocasión.«ca las
rayonesluengassiempretraenojanya»(133 b).


