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I 

INTRODUCCf-ON 

EL PRESENTE TRABAJO ES UN ESTUDIO SOBRE LOS MOVíMlENTOS MÍSTl 
COS, ORTODOXOS y HETERODOXOS EN LA BAJA EDAD MEDIA, EN PARTl 
CULAR DE LOS SIGLOS XIII y XIV y sus CAUSAS HISTÓRICAS ... PRETEti 
DO EXPONER LA HIPÓTESIS DE QUE ESTOS MOVIMIENTOS ESPIRITUALES 
SON UNA MANIFESTACIÓN DEL CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO, POLfTICO Y 
CULTURAL DE LA tPOCA, 

INICIO LA INVESTIGACIÓN C~N LA EXTENSIÓN DEL CRISTIANISMO EN 
EUROPA; LA IMPORTANCIA DEL MONACATO: LA CREACIÓN DE LAS 0RDE. 

. . . 

NES MENDICANTES'Y MILITARES: Y SOBRE TODO LA LUCHA DE LA IGLE. 
SIA CONTRA LAS DIVERSAS HEREJfAS QUE SE MANIFIESTAN EN LA 
EDAD MEDIA, 

El SEGUNDO ~AP(TULO TRATA DE LA ACTUACIÓN DEL PAPADO ·EN LA SQ. 
CIEDAD MEDIEVAL Y LA INTERACCIÓN DE LA RELIGIÓN, POLfTICA Y 
ECONOMfA ENTRE SI, LA SITUACIÓN DE CRISIS ECONÓMICA, POLfTICA 
Y CULTURAL, DE LA RUPTURA DE LA UNIDAD CRISTIANA DE LOS PUE. 
BLOS Y LA LUCHA POR LA SOBREVIVENCIA OCASIONADA POR LA PESTE, 
QUE AMENAZA LA SEGURIDAD DE LA SOCIEDAD MEDIEVAL: ~STA AL PEB. 
DER SUS TRADICIONES Y VALORES, SE REFUGIA EN LA RELIGIÓN O EN 

. . . 
MOVIMIENTOS REVOLUCIONARIOS SOCIALES HERtTICOS, 



II 

¿ COMO ESTÁN·RELACIONADOS LOS MOVIMIENTOS MÍSTICOS DE LA ~POCA 
. . 

CON ESTOS SIGLOS DE CAMBIO, DE TRANSICIÓN DEL FEUDALISMO AL 
INICIO DE LA FORMACIÓN DE UNA ECONOMÍA COMERCIAL, DE UNA INCl 
PIENTE TECNOLOGÍA, DEL INICIO DE LA FORMACIÓN DE LOS ESTADOS 
NACIONALES, DE LA CONCENTRACIÓN DEL PODER, DEL CAMBIO A LA MEi 
TALIDAD BURGUESA, DEL LAICISMO, DE LOS DESCUBRIMIENTOS CIEH 
TfFICOS, ASI COMO DE LAS TERRIBLES HAMBRES Y PESTES DE LOS 
SIGLOS XIII y XIV? 

EL TERCER CAPfTULO TRATA SOBRE LA MÍSTICA ORTODOXA Y LOS MOVl 
MIENTOS MfSTICOS HETERODOXOS, SE PRESENTA EL CONFRONTAMIENTO 
ENTRE LA MÍSTICA ORTODOXA COMO UN ACTO INDIVIDUAL, PERSONAL Y 
DE AMOR, CON EL MISTICISMO HERtnco COMO UNA REACCIÓN DE LAS 
CAPAS MÁS AFECTADAS DE LA SOCIEDAD (MARGINADOS, SUBEMPLEADOS Y 
DESEMPLEADOS) ANTE UNA SITUACIÓN DE CRISIS INCONTROLABLE PARA 
ELLOS, ¿ EN QUE MEDIDA INFLUYEN LAS TRANS.FORMACIONES ECONÓMl 
CO-SOCIALES Y LA RIQUEZA Y CORRUPCIÓN-DE LA IGLESIA EN EL PRQ 
CESO QUE LLEVA AL HOMBRE A SEPARARSE CADA VEZ MÁS DE SU TUTELA? 

¿ CUAL FUE LA REACCIÓN DE LOS INTELECTUALES FRENTE A ESTA Sl 
TUACIÓN DE CRISIS EN LA IGLESIA Y EN LA SOCIEDAD? ¿ CUAL FUE 
LA SOLUCIÓN QUE DABAN LOS MOVIMIENTOS POPULARES? 

EN LA ELABORACIÓN DEL TRABAJO, ME ENCONTRE CON EL PROBLEMA DE 
LA BIBLIOGRAFfA, YA QUE ESTE TEMA, AUNQUE TODOS LOS AUTORES 
QUE ESCRIBEN SOBRE LA EDAD MEDIA LO MENCIONAN, NO LO TRATAN De 
UNA MANERA PROFUNDA, 



III 

UN SEGUNDO PROBLEMA FUE QUE LOS TRATADOS DE MfSTICA SON MUY . . . . . . . . 
CONFUSOS V DIFÍCILES DE LEER, POR LO CUAL AL ELABORAR LA TEQ. .. . .. . . . .. 

RfA DE LA MfSTICA ORTODOXA, TRATE DE HACERLO DE UNA MANERA SEli . .. . . 

CILLA, CLARA V DE FACIL LECTURA, CON EL OBJETO DE TRANSMITIR 
EXCLUSIVAMENTE LA ESENCIA DE LA MfSTICA·,· PARA CLARIFICAR LA 
TEORÍA EXPUESTA INCLUI LAS OBRAS DE LOS MfSTICOS QUE PUDE coi 
SEGUIR E~ FORMA DE ANOTACIONES A PIE DE PÁGINA, 

UNA VEZ CONCLUÍDO EL ESTUDIO CABE LA PREGUNTA ¿ No ESTAMOS v¡ 
VIENDO ACASO EN NUESTRA ~POCA DE CRISIS, SITUACIONES V REACCIQ 
NES SEMEJANTES A LAS QUE EXISTIERON EN LA BAJA EDAD MEDIA? 



CAPITULO I 

LA IGLESIA 
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l. LA EXPANSION DEL CRISTIANISMO EN EUROPA. 

La Xglesia tiene una importancia.blsica en todos los aspectos de la vida 
del hombre medieval, quien vive de. su.fe y estl inmerso en una serie de 
éreencias que le son vitales, nada hace sin tener en cuenta a la religi6n. 

La importancia de la Iglesia en la Edad Media se debe a varios factores, el 
hombre medieval vive en un mundo ca6tico, de inseguridad total, de enfem!, 
dades, de invasiones, que hacen que la vida no tenga valor. Necesitan algo 
fijo y la Iglesia siempre es~I ahf, les da la segurida~ que necesitan y se 
las ofrece en el m4s a114. 

Es la única que tiene una continuidad en el tiempo, con una organizaci6n 
jerlrquica que le pennite un gobierno universal en toda Europa. No es 
un poder espiritual nada mis, sino un poder temporal fuerte, que entra en 
continuo conflicto con reyes y señores feudales. También representa la cu! 
tura, en ella est4n todos los centros de educaci6n, las escuelas element! 
les, los estudios generales y las universidades. Mantiene la tradici6n r,2. 
mana, el latfn y el derecho y por medio de las misiones extiende esta cult.!!_ 
ra a los pueblos b4rbaros. 

Durante el Bajo Imperio Romano, de Constantino a Teodosio, el mundo civil,! 
zado tiene su gradual cristianizaci6n, tanto de costumbres como de instit.!!_ 
ciones y contempla la penetraci6n pacffica (hospitatis y foederatis) y mil.! 
tarde visigodos, francos, anglos, sajones, godos, ostrogodos y longobardos 
a tierras del Imperio. Arrianos y paganos amenazan a las autoridades roma
nas e impiden la expansi6n de la Iglesia, que antes de salir a la conqui!_ 
ta de pueblos infieles, tiene que recr1stianizar a Europa. 

1 
\ --
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Para fines del siglo VI y principios del VII, acatan la fe cat61ica los'!. 
yes francos, visigodos, anglosajones y longobardos. La unidad religiosa se 
impone en tocias partes y los dos pilares blsicos del cristianismo señn el 
germanismo y el roman'1smo¡ el primero por la misi6n de la Iglesia medieval 
• evangeHzar en la Gennania:, que logra CCJll!Penetrarla de un modo 1ntimo y 
ann5nico, con el segundo, o sea, el mundo roma~o. 1 

Dadas las circunstancias especiales y a diferencia del mundo greco-romano, 
donde la conversi6n era lenta, eficaz, individual y bien pensada,en la Edad 
Media las conversiones son de pueblos enteros, los misioneros de estJ lpoca 
son monjes peregrinantes que se internan en pa1ses pagano~ y se ganan el 
respeto y la admiraci6n de los naturales debido a sus costumbres santas, S! 
bidurfa Y. caridad para con los indigentes, a quienes les ~nseftan a mejorar 
sus vidas. 

Pero no todas las conversiones del norte se realizaron de esta manera, ya 
que muchos misioneros para vencer dificultades· sol tan ir protegidos por los 
reyes cristianos y mls de una vez, son detenninantes en la conversi6n el t! 
mor y la presi6n de las annas. En Gtros casos, lo que detennina la conve.r. 
si6n es que el jefe reciba el bautismo, lo cual obliga a la mayorta a hacer 
otro tanto, por lo que la polftica juega un papel determinante. Menos fr! 
cuente es la predicaci6n directa a los paganos y se tienen pocas noticias 
del catecumenado, que lo 1114$ ~robable es .que fuera corto ya que la instruc
ci6n lenta y profunda se dejaba para despuAs del bautismo. 

La adaptaci6n de las costumbres gennanas I la nueva doctrina con la exce.e, 
c16n de la idolatrta y supersticiones, es la caracterfstica principal de la 
labor de los misioneros. 2 

1 Llorca, Garc1a-Villoslada, Montalban HISTORIA DE LA IGLESIA CATOLICA 1 
Vol. II Edad Media·, 4a. ed. Mad?'id.Biblioteca de Autores Cristianos, 
1976. Ho. 104. p.p. 32. 

2 ~ ~p. 34 
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Un importante foco de 111isiones es Irlanda. desde donde evangelizan Inglaq 
rra. Escocia y _varias zonas del Continente. A mediados del siglo VI~ se da 

la triada de santos que lleván el cristianismo a Baviera: San Ruperto. San 
Emerano y San Corbiano. Los misioneros irlandeses llevan su obra evangel! 
zadora desde los vanes de Suiza hasta los de Alsacfa y Suabfa. 

Gran misionero es el espaftol San.Pinninio. que huye de la persecusi6n musu! 
mana y predica primero en la di6cesis de Meaux y después en la ribera del 
Rhfn entre Alsacia y Alamannia bajo la protecci6n de Carlos Martel ¡ llega 
por el norte hasta Luxenburgo y Nlgica y por el sur hasta Baviera y Suiza. 
A los monjes misioneros que enviaba a esta.s .regiones. les daba los escritos 
de los padres visigodos espaftol.es. San Martfn de Dlnio y San Isidoro de S!, 
villa. como especie de catecismo o resumen de doctrina cristiana y moral.3 

Bflgica mls unida a los reyes merovingios, con facilidad acepta la religi6n 
de Estos, pero los frisones que estln mls al norte, odian el cristianismo, 
por considerarlo la religi6n de los francos, se aferran a sus cultos y prlf.. 
ticas paganas y por esta raz6n no era conveniente que los misioneros prov! 
nieran de Francia. Dos de los primeros misioneros que llegaron a la costa 
de Frisia en el afto 678. fueron San W11frido, obispo de York y San Wiltbro!. 
do. monje anglosaj6n·. 

con San Wilibrordo. trabaja un monje benedictino anglosaj6n durante tres 
aftos, Winfrido Bonifacio, quien perfecciona la obra de sus antecesores, la 
expande a . comarcas nuevas y sobre todo 1 e da un carlcter profundamente roma 

4 . -no. Despufs se dirige a la regi6n pagana de Hesse y levanta el monasterio 
de MOeneburgo, por lo cual Gregario II lo consagra obispo de Hesse y de T.!!. 
ringia¡ Carlos Martel lo toma bajo su protecci6n y la eva~elizaci6n pro
gresa de una manera notable. 

3 J. Hrez de Ul'bel SAH PIMEHIO 
toria, 1920 Madrid. p.p. 133 
ban Op. Cit. 

Boledn de la Real Academia de la Bis 
citado en Llorca, Villoslada, HontaI 

4 Llorca, Garc1a-Vil_loslada~ Montalhan Op. Cit. p.p. 37 
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En 737 va a Roma, en donde pennanece casi un aft~. al final del cual se dir.!. 
ge a Bav.iera con el cargo dé vicario apost61 feo y establece obispados en 
Freising, Ratisbona, Salzburgo, Passau, Wuesburgo, Erfut y Duraburgo. El 
establecimiento de estas jerarqufas es el pri.mer paso hacia la estabi11z! 
ción, que tendrl sus resultados a trav§s de los concilios donde los obispos 
se reunen para establecer las leyes y las nonnas de disciplina y moral. 

A la muerte de Carlos Martel (741), su hijo carlomln le pide a Bonifacio la 
refonna de la Iglesia Franca y en 742 convoca el Primer Concilio Germlnico, 
en el cual se ratifica la instituctón--de las nuevas di6cesis, se promulgan 
~astigos contra los eclesiásticos inmorales y sobre todo se condenan los v! 
~ios, las prlcticas 1d61atras ;- las supersticiones paganas. 

Tambifn en Neustria, Bonifacio emprende la refonna de la Iglesia apoyado 
por Pipino El Breve. La Iglesia de los francos estl en un gr~do de barbarie 
y corrupción incre1ble, debido en parte a la costumbre de Carlos Martel de 
premiar a sus hombres con obispados¡ estos obispos se diferencfan poco de 
los guerreros de la Apoca, pues administran y disfrutan de sus territorios 
que heredan a sus hijos o sobrinos. Las relaciones entre Roma y la GaHa 
romana se relajan y a partir del siglo VII, Roma interviene menos en los 
asuntos eclesiásticos de Francia. 

Tanto Carlomán como Pipino El Breve, quieren remediar la situación y Bonif! 
cio resulta ser el hombre adecuado, quien comienza por nombrar prelados ef! 
cientes para las sedes de Rove, Reims y Sens. En 744 preside el Concilio de 
Soissons donde se establecen leyes semejantes a las adoptadas en Austrasia. 
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la obra de Bonifacio prepara el terreno para el florecimiento de la Iglesia 
Franca que se alcanza en tiempos de Carlomagno; sin embargo, a pesar de los 
esfuerzos de Bonifacio, la Iglesia queda sujeta al poder del rey. 

Al norte de Alemania, entre los eslavos y los francos esUn los sajones, 
quienes no aceptan al cristianismo, se aferran a sus costumbres paganas y 
representan una seria amenaza. para la paz europea. Al subir Carlomagno al 
trono, uno de los principales motivos de su política exterior será el asegy_ 
rar estos territorios, para ello en 722 se apodera de la fortaleza de Eres 

. -
burg, destruye el lrbol sagrado de. Irsminsul y los obliga a recibir mision! 
ros cristianos. Pero tan pronto llega la noticia de que Carlomagno esta en 
guerra con los lombardos, los sajones se rebelan y no queda. rastro del 
cristianismo. Al año siguiente reaparece carlomagno en la frontera y co!!. 
trola la región de una manera pacffica.5 

En 778, cuando Carlomagno es derrotado en Roncesvalles,los sajones al mando 
de Widukind se levantan en annas, matan a los misioneros y avanzan hasta el 
Rhin, destruyendo todo a su paso. Al ser contenidos por los francos, en 
782 se rebelan de nuevo y Carlomagno ordena una matanza de sajones; no ob!_ 
tante continuan las sublevaciones hasta que en 785 los dirigentes, Widukind 
y Alboin de Ostfalia se rinden sin condiciones y reciben el cristianismo. 

Para consolidar los progresos políticos y religiosos en territorios sajones 
Carlomagno crea una jerarquta eclesilstica y erige obispados. 

5 J. Dhondt LA ALTA EDAD.MEDIA Trad. A. Esteban Drake 10a ed. Mbico. 
Historia Universal Vol. X. Siglo XXI Editores, S.A., 1980 p .• p. 4 
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Los reinos de Dinamarca, Su.ecii y Noruega no tardan en aceptar el cristi!, 
nismo; Raraldo II, rey destronado de Dinamarca, busca la ayuda de Ludovico 
Pio para recobrar su trono, y acepta el cristianismo para lograr este fin. 
Sin embargo su entrada en 835 junto con San Anscario es un fracaso polftico 
y religioso. Escandinavia es una tierra pagana con dioses guerreros, con 
las valkirias, una tierra de piratas,,a la cual son enviados en misi6n evan, 
gelizadora Anscario, Autmaro y Gislemaro. 

La evangelizaci6n de los pueblos eslavos y magiares es disputada por el Im
perio Bizantino y el Imperio Franco Gennano bajo la mirada de Roma y de B1 
zancio, quien acaba por atraerlos a su 6rbita. 
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2. EL MONACATO. 

Para el afto 800 en todos los monasterios de Occidente, con excepci6n de la 
penfnsula ibérica, la regla dominante es la de San Benito, por ser más huffl! 
na, suave y ann6nica que la de San Columbano. Ya no se ver!n monjes girov!_ 
gos, nf de costumbres peregrinas y reglas arbitrarias, tarlomagno legisla, 
ordena y dispone de los usos y costumbres de los monasterios como si fuesen 
suyos, y los missi dominici vigilan ésto en sus visitas anuales. 

Mientras unos monasterios realizan una gran labor misionera, otros se ded! 
can a la agricultura o a la educación y se mezclan en asuntos polfticos y 

de la·Corte. 

Los monjes carolingios emplean en el campo a siervos o colonos, y tienen V! 
sallos para la administración de las granjas, pero ellos mismos se encargan 
de la dirección de los monasterios y debido a la prosperidad de las tierras, 
las donaciones y el favor de los reyes, es imposible que los monjes vivan 
.en soledad, y la abadfa se convierte en un ºcentro de la vida econ6mica, i!!.. 
dustrial, religiosa y nacional. Es un santuario, una escuela, un hospital, 
una hospederfa, una plaza fuerte~ un foco de.población, un almacén, una of! 
cina y un depósito de objetos de industria y comercio. Las chozas de paja 
.de los primeros solitarios habfan sido reE!l!lplazadas por grandes construcci~ 
nes, iglesia, claustro, capftulo, donnitorio, cuadras, talleres, dependen
cias, que·1e. daban el aspecto de ·una pequefta ciudad.• 6 

Los abades adquieren un poder semejante al de los obispos, viven por lo 9! 
neral en la Corte, convert.idos en funcionarios polfticos; intervienen en 
guerras y capitanean tropas,. por lo cual no pueden atender al buen gobierno 
de.sus monasterios y la riqueza económica que adquieren las grandes abadfas 
despierta la codicia de los poderosos, que intentan apropiarselas. 

6 J. PErez de Urbel HISTORIA DE LA ORDEN BENEDICTINA Madrid, 1941. e,!. 
tado en Llorca, Garc1a-Villoslada, Montalban Op. ·dt. p.p. 236 
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Al ··principio, los monasterios pertenecen a un prfnc1pe, conde u· obispo, y 
al esta". en sus dominios, el seftor dispone de ellos como bienes patr1mol'li! 
les suyos, con derecho a nombrar al abad a su conveniencia e 1nteres. Por 
ello con frecuencia los abades son laicos y se limitan a la admin1straci6n 
de los bienes temporales, disfrutan del patrimonio y de los bienes monast1 
riales y dejan una pequefta porc16n a los monjes.7Todo Asto trae fatales con. 
secuencias para los monasterios y las invaciones de nonnandos, hOngaros y 
sarracenos contribuyen a agravar la s1tuac16n. 

San Benito de Aniano hace un gran esfuerzo para reducir al monje a la austt 
f1dad y sencillez primitiva. Se retira en 773 a un monasterio benedictino 
,erca de Dij6n, pero su extremismo escandaliza a sus hennanos por lo cual 
se ve obligado en 719 a establecerse en tierras de Magalona, donde continua 
con una vida de pobreza y ayunos. Sin embargo se da cuenta que este rlg1-
men es inaceptable para muchos y se inclina hacia la Regla de San Benito,h! 
ciendo que sus monjes vivan para la oraci6n y el trabajo manual, alejados 
del mundo exterior. 

La reforma anianense se da durante el siglo IX en Aqu1sgrln, Tours, Corbie, 
San Gall, Fulda, Ferrieres y Reichenau pero los tiempos son diffciles y con 
la anarqufa feudal viene la decadencia. 

Es necesario una refonna y el 11 de septiembre de 910, el duque de Aquita
n1a y conde de Macon, Gu111enno el Piadoso, funda un nuevo monasterio exen 
to de toda jurisdicc16n civil y eclesflst1ca8 y nombra como primer abad ; 
Bernon quien hace de Cluny un monisterio modelo. 

7 Llorca, Garc1a-Villoslada, Montalhan Op. Cit. p.p. 238 

8 J. Le Goff "El Cristianismo Medieval en Occidente desde el Concilio 
de Nicea (305) hasta la Reforma. en "LAS RELIGIONES CONSTITUIDAS EH 
OCCIDENTE Y SUS CONTRACORRIENTES. Vol. I Trad. Manuel Mallofl"et 1a. 
ed. Madrid. Siglo XXI de Espafla Editores, S.A., 1981. p.p. 131. 
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La refonna cluniacense del siglo X, le da al monacato un gran esplendor, 
poseen monasterios opulentos; disfrutan del favor del,Papa, de los reyes y 
ejercen una gran influencia religiosa, cultural y pol1tfca. Pero al mismo 
t_iempo esta riqueza los lleva a principios del siglo XII a una decadencia 
religiosa y cultural, la cual proviene en cierto modo de la liturgia de la 
Orden.9 Estln tan ocupados en sus letanfas, procesiones y oraciones,que no 
tienen tiempo para atender a la vida interior, además con el objeto de obt! 
ner más gente, dejan entrar a la Orden a personas sin preparaci6n. Ante la 
relajaci6n surge una nueva refonna, el Cister. 

La Orden de los Cister la inicia Roberto de Molesme, monje benedictino, que 
se retira con trece compañeros a unas ennitas de Molesme, para vivir de 
acuerdo con la Regla de San Benito, no pueden recibir diezmos, ni trabajar 
fuera del monasterio, viven de lo que ellos mismos producen en el campo. 

Como no pueden llevar a cabo .este programa, en 1098, junto con el prior Al 
berico, Esteban Harding y otros, se dirigen a una regi6n pantanosa a cinco 
leguas.de Dij6n llamada Cistercium, donde el duque de Borgoña les cede los 
bosques imediatos y es aquf donde florece el benedictinismo refonnado, a 
pesar de que no es su intenc16n fundar una Orden Nueva. 10 

En abril de 1112, llega al monasterio Bernardo de Fontaines,joven noble bo!. 
goñes, acompañado de 30 jovenes nobles. Bernardo vive tres años en el mo 
nasterio del Cister, y en 1115 es enviado a fundar el monasterio de Clara
val con otro~ monjes, el c~al construyen con sus propias manos. 

Debido a la fama de santidad del monasterio, acuden numerosos jovenes para 
vivir en la pobreza, humildad y penitencia. A los pocos años ya son_ sete
cientos los monjes bajo la direcci6n de Bernardo. 

9 J. P,rez de Urbel .HISTORIA DE LA ORDEN BENEDICTINA Madrid, 1941 cita 
do en Llorca, Garcta-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 296 -

10 r; Heer THE MEDIEVAL WORLD 2a ed. New York The WOI'ld Puhlishing Co., 
1962 p.p. 65 
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A diferencia de Cluny, el Cister sigue dependiendo del Obispo y entre sus 
caractertsticas esU:n el retiro de todo contacto humano, el silencio, la 
renuncia d~l apostolado y el no admitir diezmos o va511los. Viven en la ~ 
breza mis rigurosa, sus iglesias son pobres y desnudas, solo comen una vez 
al d1a, duénnen vestidos sobre una tabla y su tiempo se divide entre el Of! 
cio Divino-y el trabajo manual segQn la Regla de San Benito. 

Los monasterios cistercienses se multiplican de forma notable debido a la 
personali~ad de San Bernardo, a la misma severidad de su ascetismo y al cul 
to a la Viirgen Mar1a. La espiritualidad de los cistercienses es la tradi
cional de 1los benedictinos, con caracter1sticas nuevas dadas por San Bernar . -
do, quil~ acentua la austeridad, la tendencia a la contemplaci6n m1stica, 
la oraci6n individual, la lectura y la meditacf6n. Los monasterios se es
tablecen en el campo, pero los abades a menudo viajan para predicar y dedf 
carse al •postolado. 11 -

La Charta Charitatis especifica que a la cabeza de la Orden esta el abad de 
Cister, quién ejerce una observancia sobre todas las abad1as y es elegido 
por los monjes de Cister y por los abades de las filiales. Cada ano nombra 
a visitadores generales que rinden cuentas al ·cap1tulo General, el cual se 
reune una vez al ano, pero los abades de pa1ses lejanos estln exentos de e!, 
ta obligaci6n. 

En el siglo XIII, los Papas nombran a los cistercienses para los puestos 
mis altos de la jerarquta eclesibtica·, pero con el bienestar econ&nico d! 
cae el esp1ritu de pobreza y la· Orden se relaja. 

Otra Orden religiosa del siglo XI, es la Orden de los cartujos,inicia~ por 
San Bruno en Grenoble en 1084. San Bruno y seis campaneros se dedican a la 
oraci6n y a la penitencia, viven de su trabajo en el campo y de un rebaflo, 
tres d1as a la semana ayunan pan y agua. San Bruno no pretende fundar una 
nueva orden monlstfca y no impone Regla alguna. 

11 J. Le Goff LA BAJA EDAD MEDIA Historia Universal Vol. XI. 2a ed. Ma
drid. Trad. Lourdes Ortis Siglo XXI de Espafta Editores,S.A.,1972 pp 1~1 
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los cartujos s~n una mezcla de cenobitas y ermitafios su 11turgia es sen. 
cilla y austera, al morir son enterrados sin ataud, nunca prueban came, 
ayunan pan y agua y es la Gnica Orden medieval que no ha necesitado una re
forma. 

A principios del siglo VIII, la ·penfnsula ibérica invadida- por los musulm! 
nes se aleja durante bastante tiempo de la evoluci6n social, econ6mica, ~ 
lftica y religiosa del resto de Europa. La Regla de San Benito no llega a 
Ta penfnsula hasta los siglos IX y X, primero en la Marca Hispánica 1 de!_ 
pués en Navarra, Le6n y castilla. 

Antes de la Regla de San Benito, predomina la regula c0111Dunis de San Fruf 
tuoso aunque tambiAn se conocen la de San Isidoro, casiano y San Agustfn, 
pero para 1050 todos los monasterios se rigen'por la regla benedictina, aun. 
que en las ordenaciones litGrgicas siguen la tradici6n espafiola. 

Asf como se pueblan de castillos las tierras reconquistadas, también los ~ 
nasterios surgen en ella. Para los cristianos mozirabes, el monaquismo si.9. 
niffca la mis pujante fuerza religiosa. En C6rdoba durante los siglos IX y 

X, existen mis de doce monasterios y lo mismo pasa en Toledo, Sevilla y en 
otras ciudades sometidas a los musulmanes. 

En el reino astur-leones del siglo XIII, los monj_es son los grandes colon! 
zadores de las tierras y los cluniacenses llevan a la penfnsula el sentido 
feudal de la abadfa, destierran la letra visig6tica e implantan la carolin
gia. 
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En la penfnsula iblrica se encuentra uno de los santuarios mis concurridos 
de la cristiandad durante la Edad Media: Santiago de Compostela, que 
junto con las tumbas de San Pedro y San Pablo en Roma y el Santo Sepulcro 
en Jerusalln son objetos de devoci~n populár y de peregrinaciones. 

Durante el reinado de Alfonso II, El Casto (842), se descubre en Compostela 
un monumento sepulcral con tres cuerpos que se atribuyen al ap6stol Santf! 
go y a dos de sus discfpulos. En la primera mitad del siglo IX, se pri 
paga por la regi6n de Galicia este rumor que despuls cunde a los pafses mas 
remotos. 12 

Sancho El Mayor, en el siglo IX, abre las puertas del Pirineo a las corrfe!l, 
tes europeas y el Camino de Santiago se ,onv1erte en una ruta importante de 
relfgiosfdad, arte y cultura, donde acuden peregrinos de todos los pafses 
y de todas las clases sociales. Por este camino penetran las refonnas de 
Cluny y el Cfster en la penfnsula iblrfca. 

12 L. SuArez Fernandez HISTORIA DE ESPABA ANTIGUA Y MEDIA Vol. I 2a.ed. 
Madrid. Ediciones Rialp, S.A., 1976. p.p. 184. 
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3. LAS·ORDENES.MENDICANTES. 

En el siglo XIII, los movimientos refonnistas son las Ordenes Mendicantes; 
la de los dominicos en el reino de Castilla y la de los franciscanos IHt 

Asfs, 9ue se insertan en ~ ~~rri!!!_t~~~- h pobreZ.ª-1..~can _ P.ºr medio el!_. 
la palabra y el ejemplo,((l~~P.!!.1~-~~ang_e!!~~~~r:_o~J.9.J!!~li. ~-n d~ tipo !'I 
pular urbano, hablan el idioma del pueblo, pretenden reevangelizar a lag ... 
te de las ciudades y al mismo tiempo dan ejemplo de pobreza al resto de 11 
Iglesia. -· 
Con el auge del comercio y de las manufacturas en.e.) siglo XIII, las c1ud¡ 
des y las villas se desarrollan, prosperan los gremios y la clase media·, 

'-·. 

quienes penetran en la administración y el gobierno al lado de los nobles. 
Gozan de un bienestar econ6mico superior y se interesan más por tos bienet 
materiales que por los espirituales. 
~ .... 

Al mismo tiempo se multiplican las parroquias rurales,pero estos sacerdotes 
no tie!'len la fonnación necesaria para predicar la doctrina cristiana, los 
~~~ ·qúe los habfan suplido y ayudado están muy lejos, recluidos en suj 
grandes monasterios. Y al monje "que vive en la soledad campestre des~ 
~badfa - como un señor feudal en su fortaleza-, consagrado a la liturgia 1 
cóntemplación, sucede el fraile que mora y fraterniza con la gente ~el Pu& 
blo y de la ~iudad.• 13 

Las Ordenes Mendicantes representan dentro de la Iglesia una organización 
nueva, a. la cabeza de todo el sistemfesU el Maestre General, en cada pr2, 
vincia hay un Provincial que tiene los conventos de esa provincia bajo su 
cargo y en cada convento hay un prior que gobierna el convento. 

13 Llorca, Garc1a-Villoslada, Kontalban HISTORIA DE LA IGLESIA CATOLICA, 
Vol. II Edad Media 4a ed. Madrid Biblioteca de Autores Cristianos, 
19.76 Hum. 104 p.p. 664 

-< 
/ 
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Toda esta jerarqufa esti detenninada en su Constituci6n, que ademls conti! 
ne los ~eglamentos del convento,la hora de las comidas,la de las oraciones, 
las funciones de los miembros, tanto de hennanos legos como de frailes, S! 
cerdotes y priores, asf como los reglamentos de las casas de estudios. 

Poseen una espiritualidad y organizac16n semejante entre sf, con variantes. 
La predicaci6n evan~ll1_ci! c_?no __ f~en~~~- cristianismo, la pobreza como m! 
dio de convencimiento y finalmente el estudio como medio de preparac16n P! 
rala predicaci6n¡ algunos tienen mls tendencia a cualquiera de estos PU!!. 
tos, pero todas predican lo mismo. 

Las Ordenes Mendicantes adquieren una fuerza extraordinaria, obtienen fuer
tes limosnas de la burguesfa y amplia a~~pj;~~i6n_por parte del pueblo, la 
mayorfa de las ciudades tienen un convento franciscano y otro dominico y no 
es casualidad que los pensadores escollsticos de la Baja Edad Media sean Al 
berto Magno, Tomas de Aquino, Alejandro de Hales, Buenaventura y Roger Ba
con, todos frailes franciscanos o dominicos. 

Orden de los Dominicos. 

La p~imera Orden mendicante es la de los dominicos, fundada por Domingo de 
Guzmln, espaftol, nacido en Caleruega, provincia de Burgos en 1170, tercer 
hijo de Felix de Guzmin, senor de Caleruega y Juana de Aza. Estud16 

-----. artes liberales en el Estudio de Palencia y segQn su bi6grafo dominico Jo!, 
din de Sajonia 11despuAs que crey6 hab.er acumulado lo suficiente estos aco!!. ;,_ .. 
tecimientos, dejando esta clase de estudios, como si temiese emplear con m!. 1 

nos fruto la brevedad del tiempo, se entreg6 al estudio de la teologfa y 
empez6 con ardor a saborear las divinas ensenanzas, mis dulces a sus labios_) 
que panales de miel," 14 

14 J,M, de Garganta, M, Gelabert y J,M, Milagro SANTO DOMINGO DE GUZMAN 
·su vida, su obra, Sus escritos, Jord&n de Sajonia Leyenda de Santo 
Uomingo, 2a. ed, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1947 No, 
22, p.p. ,105 
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No se sabe cuanto tiempo se dedicó a estudiar teologta, cuatro o seis aftos, 
pero para 1194 o 1195, al tenninar sus estudios, el obispo de Osma lo llama 
para hacerlo canónigo regular de su iglesia. 15 Domingo se identifica con 
su obispo, al declarar éste que la pompa y la riqueza no son adecuadas para 
predicar el evangelio, y toma el nombre de Fray Domingo. 

En el otofto de 1206, el obispo Diego funda el primer monasterio d~ monjas 
dominicas, dirigido por fray domingo, e Inocencio III, en 1215, aprueba la 
fundación de Santa Marta de Prouille. 16 

En el IV Concilio de Letr!n (1215), Inocencfo III declara que sus fines son 
la refonna de la Iglesia, la corrección de las costumbres, la extirpación 
de la herej1a y la confirmación de la fe. Por lo cual fray Domingo va a RQ. 
ma a solicitar al Papa la aprobación de su obra, pero éste le aconseja que 
regrese con una Regla ya aprobada para su confinnación. 

En febrero de 1216, fray Domingo elige la Regla de San Agust1n, pero con o~ 
servancias m!s austeras, obligados a la vida canónica, al estudio y la pre
dicación y se levanta el convento fonnal de la Orden en el verano de 1216, 
junto a la iglesia de San Román ae Toulousse,la cual el obispo Fulco se las 
c~de libre de obligaciones y derechos parroquiales. 

En 1217 dado· lo peligroso de la situación polttica en el Languedoc, ordena 
a sus frailes ir a otros pa1ses. 17 En los dos aftos siguientes funda conven 
tos en Espaftá y Francia y en 1220 se celebra el primer Capttulo General de 
la Orden. 

15 Jord&n de Sajonia DE PRINCIPIIS ORDINIS PRAEDICATORUM citado en J.M. 
de Gal'ganta, M. Gelahert y J.M. Mi~gro Op. Cit. p.p. 105 

16 J. Laurent HISTORIA DIPLOMATICA S. DOMINICI Par1s, 1933 citado en 
LlOI'ca, Garc1a-Villoslada, Montalban _Op. Cit. p.p. 106 

17 Llorca, Gal'c1a-Villqslada, Montalban Op. Cit. p.p. 669 
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cada Orden tiene su espiritualidad plasmada en una Regla, escrita por los 
fundado~s. que contiene un conjunto de nonnas con el espfrftu especial de 
cada una, que para los dominicos es la predicaci6n, ·para lo cual se organ! 
zan los estudios dentro de la Orden, es .una sociedad de te61ogos profesfo-1 
nales, y por •su educaci6n intelectual en ambientes universitarios estln 1 

preparados mucllos de sus miembros para refutar lor errores de la herejfa y 11 

para exponer cientf ficamei'lte los do9111s. • 18 ........,,.,, 

El sucesor de fray Dcningo es Jo.rdln de Sajonia, en cuyo tiempo los domfn! 
cos empiezan a impartir c&tedras en la Universidad de Parfs. El segundo S.!!, 

cesor es Raimundo de Peitafort, que codifica la Constitué:16n y despuls Tomb 
de Aqufoo que detennina la orientaci6i'I intelectual de la Orden. 

Orden de los Franciscanos. 

Francisco de Bemardone nace en Asfs de Unbrfi en 118t,hijo de Pedro de Bet 
nardone, uno de los comerciantes de pafios mls ricos de la ciudad, de nfllo 
aprendi6 el latfn, el francEs y·el provenzal, de carlcter alegre, con gusto 
~ -- - - - --- - .... -~--,--------

para la música, las fiestas y los placeres mundanos • 
.,.-· -··--------- ···- - .. --- ·-- _"' ____ _ 

En 1~05, a los veinticinco arios, empieza a retirarse de su vida mundana pa-
ra dedicarse a la meditaci6n. En Rivo Torto, ya con un gn,po de cmpafleros, 
Francisco compone su Regla con un ideal religioso alto y puro, y para dife- 1 :/ ') 

renciarse de tantas sectas refonnatorias y ti~!'l~fc~! __ ~e la lpoca, somete_s~ 
Re_g1La_t~~~robaci6n de la Sede Apost611ca, la cual es autorizada por Ino-- ----------------.:---

-~encj o 111. Francisco promete o~iencia al Papa y pide pennfso para precl! 
5~r, ya que ni El. ni sus d1scfpulos SJ>n sacerdotes. El movfmfento franci! 
cano es desde-el--primer momento un IDOVimiento dentro de los mlrgenes de la 

(!__liediencia y ~peto _al s~c~_~cf~ ca~l-~~o.:: 

18 Llorca, Garcta-Villoslada, Montall>aD Op. Cit. p.p. 66~ 
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Regresan a R1vo Torto.pero son echados de allf y se dirigen a la iglesia de 
la Porc1Gncula. donde Francisco impone a los suyos el nombre de frailes me
nores. Y este franciscanismo lleno de amor a Cristo. a la pobreza y a la hu 
mn~~d, _idflico, ingenuo e idealista sé--dif;n¿;~~ toda-fa ~ristian~d~-l'f --
En Francisco ~ __ un amor .a la naturál~za _que no debe confundirse con un se!!. 
timiento pantefsta. jamls confundi6 a la naturaleza. ni a si mismo con Dios. -- ·-~--- ..• . ·. 
si_n~ que es un _amor a los atributos divi~os reflejados en la naturalez~, es 
uno de los mayores·mtsticos experimentales. aunque no dej6 en sus escritos 
.. 

doctrina alguna sobre la mtstica. 

En el afio de \l.ª2.• durante la Cuaresma, se inicia la segunda Orden de ·san 
Francisco, cuando una muchacha de una aristocritica familia, Clara_1~1fi, 
despufs de ofr a Francisco, se pone a ~u servicio y funda la rama fanenina 
de los franciscanos. 

La tercera Orden se funda en 1221, debido a que.n1111erosas personas de ambos 
sexos,_que por estar casados o por otros motivos. no pueden entrar a la O!, 
den. Este grupo seglar se une de un modo estable.y adopta el esptritu fran --- -
ciscano y Francisco les da por escrito su_ ~eg]a. que consiste en 1a oraci6n, 
el ayuno, modestia en el vestir, no asistir a fiestas.ayuda mutua, socorrer , . . ----~ -- -- . ·-

!_PObres y enfennos, pa~ar sus deudas y no l~evar amas. 
,, "-!.·-.,. 

A medida que la Orden crece. es evidente que la Regla original dé 1209j no 
es suficiente, se necesita una organizaci6n jur1dica. Y aunque~isco 
no tiene sentido de organizaci6n, antes de enviar a misioneros a tierras le 

~ -janas , y de El mismo irse a Oriente, divide la Orden en provincias. 

19 H. Thode SAilft' F1WfC0IS.d1ASSISE ET Lb ORIGIHES DE 11ART DE LA RENAI
SSAKCE EII ITALIA. Parta, 1918 p. 99. citado en ~arca. Garc1a-Vill0!, 

- lada, llontalban Op. Cit. p.p •. 678 

20 Llorca, Garc1a-Villoslada• Mont~ Op. Cit. p.p. 681 
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A su regreso·de Oriente, se encuentra con abusos que desvirtuan los precee, 
-·'· ... -- .~. -- - - - -~-----··-·-·· --- ·- . 

tos de 1.a pobr~~~-Y costumbres monbticas demasiado r1gidas,_ i baj_o 1~ P"2. 
teccf6n del cardenal Hugo11no suprime las irregularidades, introduce el_!~~ 

c..1é~Í1oviéiádo y dificulta la salida de la Orden. Renuncia a sus poderes de 
Ma~;tro Géneral de la Orden, persuadido de q~e él no es el m&s propicio pa
ra dirigir la Orden, por su debilfdad,ffsica .Y enfermedad,s. 

La Regla definitiva se redacta e~~, y el(P~~~~_pr1ncipal es la pobrez~:··) 
la obediencia y la castidad. Ademb, desde un principio inculca obediencia 
al Papa y_ a los Maestros Generales y no aceptar dinero o. _propiedades. 
----- -········ . -· -

Francisco logra la revocac16n del decreto de Inocencio III, que prohibe las 
representaciones del pesebre de Belén en la fiesta de la natividad y le 1!!, 
fundé el espfritu franc1scano·a esta representaci6n. También quiere conm!_ 
morar la pasi6n de Cristo y en septiembre d~_;224~ se da la primera estf~ - .. ~- ·--.-- ..... ---~-- _,. __ 
tizaci6n visible y externa que conoce la.~1s~ria. 

Muere el 3 de octubre de 1226, y deja en su Testamento una concepci6n de la 
vida religiosa espiritual y pura, pero algunos de sus conceptos como el de 
no aceptar dinero ni cosa alguna en propiedad, son un impedimento para 1~ 
Orden y surgen las primeras dificultades entre los discfpulos. --· 
Antonio de Padua, Juan Parente y el mismo Buenaventura, .Piensan que de.b1.<l.!L 
!J_i~esarrollo de la Orden, es necesario hacer algunas reform~$._ _conJtr~i1: 
grandes conventos, recibir una s61 ida ·formac16n teol6g1ca,ya que son mis el -·- ... . - . . ~ . - -
niinero de sacerdotes que de legos, para lo cual es i.ncl1spensable poseer 11 -. ._.. . ··-· .~-
bros, bibliotecas y estudiar en las universidades. Y para todo ésto se nece -,- . - ,... ... -
sita dinero. Adem4s, la voluntad de los Papas de usar a los franciscanos en 
actividades importantes, obligaba a no seguir la Regla de una forma literal. 
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Estos problemas se ventilan en el.Capftulo de 1230 y como los rigoris~s 
son·una minorfa, se envfa una comis16n a Gregorio IV, para pedirle una d!, 
claraci6n sobre lo referente a la prohibic16n del dinero y de la propiedad. 
El Papa contesta que el Testamento no tiene fuerza obligatoria, que pueden 
aceptar dinero y propiedades, siempre y cuando los donadores cons_~r.ve_ri.,!~--
derecho de los bienes materiales. 

Esta.decisi6n tranquiliza a la mayorfa, pero los rigoristas o espirituales 
"Levantan su voz con esc!ndalo, diciendo que el aceptar esa glosa y conc! 
s1-6n no era sino una impfa y verg_onzosa deserci6n de la mente de San Fran
cisco." 21 

A fray Juan Parente, le sucede el lego fray Elfas de Certona, que defiende 
la Orden, fomenta los estudios y lleva una vida poco franciscana, le gusta 
el lujo, los bienes materiales y procede de una manera feroz contra los ri 
goristas, al grado que atrae la hostilidad de los mitigados y son tales las 
protestas de Francia, Inglaterra y Alemania, que en el Capftulo General de 
Roma en 1230, es destitufdo. 

Durante el gobierno de Alberto de Pisa, los rigoristas adoptan una actitud 
intransigente y el Maestre General pide a Inocencio IV, que interprete la 
Régla y el Papa toma en propiedad de 1.a Sede Apost61ica todos los bienes y 

propiedades de la Orden, los cuales los frailes pueden usufructuar pero no 
enajenar. 

Esto no resuelve el problema y durante el gobierno de Juan de Parmat. ~!!_f!. 
vorece el rigorismo y a los· fan4ticos entu~i-~~!!S ___ de J_oaq~J,~ ~t!_ Fi~!'!J_~:!!,_ 
ne que intervenir Buenaventura para evitar el cisma. Buenaventura logra la 
paz entre la Orden, suprime los abusos y las relajaciones,da la observancia 
de la pobre_z~)' austeridad, al mismo tiempo que fomenta los estudios, pero 
esta paz tampoco es duradera. 

21 Llorca, Garc1a-Villoslada, Montalb~ Op. Cit. p.p. 688 
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Orden de los·earmelitas. 

La tercera Orden mendicante es la de los Carmelitas,fundada en el siglo XII, 
u,~ pretenden ~ontar su origen a los profet~s E11as .Y El iseo .• En el.año 
, ;san Bertoldo, un antiguo cruzado, se retira a la soledad del monte '---------- .. -···- -·-··------ 22 

Cannelo, -~-'! una cueva que según dicen es la del profett EHas. 

La Orden con el nombre de Ermitaños de Nuestra Señora del Monte Carmelo, to 
man como ejempl() l .. 01odeloalprofeta iúas _1_ e~Jl. ~~-~;1~.'!. s_~s -~~9!~-~- l 
constftucio~~s. Al crecer la Orde~ es preciso darles una Regla y el papa 
Honor1o III apru!.~ ~r, 1226, la Regla de Alberto de Jerusalin, que redacta 
alrededor de 1208. 

Esta Regla especifica la elecc16n de ur(~y a quiin deben obediencia, , 
que los_~!'.".1i~ªñ9s vivan en celd.as ~-~Pª.!'~d~~. la meditaci6n, las oraciones, ...... ,, 
prohibe la propiedad, especifica el ayuno, el no comer carne y el estricto 
"illencio. 

A mediados del siglo XIII, debido a la situaci6n po11tica de los turcos en 
el Oriente, los frailes retornan a Europa, lo.s monjes de Chipre regresan a 
su isJa, los de Sicilia a la suya, los franceses a Marsella y el rey de 
Francia les construye en Parfs un monasterfo. 23 

En el primer Capftulo General celebrado en Aylesford, Inglaterra, resulta 
electo Maestre General, el fraile Sim6~ Stoc~,quiin da a la Orden su Const!. 
tucilS~ ~efin_itiva y lá expande por Europa. Comprende que es necesario ada,e. 
-tara Europa la Orden y pide a Inocencfo IV que modifique la Regla. 

22 J. Bongaers HISTORIA ORIENTALIS Hannover, 1611 p. 52 citado en Llor 
ca, Garc1a-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 689 -

23 Llorca, Garcta-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 691 
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Para Asto el Papa envfa dos dominicos a revisar la Regla,quienes la mittgan 
un poco, ya hay refectorio común, pueden comer carne en sus viajes, se redy_ 

ce el silenci(!_rig~\.oso y__~S.~.i!...9!~~--~~-erem1.tas .$~.~ran~fº~~--~~-~~~--º-~g~!I. 
de cenobitas. Los frailes pueden dedicarse a los ministerios apostólicos, --------
e!!rO _ _preval ~~-J~ -~~~- ~~~-~!11..eJ.~t t~~ ... sobre _ ~~--~ft_~ya. ------ . . ... 

Los carmelitas se extienden po/'tu.r.pP.a y entran en los centros universita 
-·-- . :.t, " -"······· -· . 

rios de tambridge, Oxford y Par1s. · 
__..,._ ............... , .. ,...,_.,._.,_,,,.._,-:--....""· • .. ,,.i~:,'J,....,,,.,. -

Orden de los Agustinos. 

La cuarta Orden mendica·nte es la de los _Ennitaños ___ de San Agustfn, que se 
constituye a mediados del si~lo XI_II~ 

Esta Orden se fonna debido a que se multiplican en Italf.!__~ºngregaciones de. 
!r!!litaños y_CQ!!.I.Yl'lidade.Lque sigue!!. .. ~ _$!,1 __ 111an,!r:!_Ja Regla de San ~~us~~-~-!._,de 
un modo an&nalo y arbitrario, por lo cual Alejandro IV,a principios de 1256 
--·- ··-··-·.,·-······----·-,,....... ..• --·- -·--·--·· ••,v----

convoca en Roma a todas estas congregaciones J les ordena unirse en una so 
·~- ·---..--·- .••.•• -.-•~·-· ,•r ,- ·.-.~ -~-- •. ., ••·- ·- - • .,..,.._,., ,..,...,., ., . ·•• ••· • •·-

1 a Or~~-'- bajo la Regla de San Agustfn, cuyo Maestre General residiese en --- . - .. ,,_.----~----
esa ciudad. -

Esto no es ficil, ya que difieren hasta en el modo de vestir, pero la Orden 
se propaga por toda Europa y para el siglo XIV son quince mil los miembros 
con cerca de trescientos conventos. 
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4. LAS.ORDENES MILITARES. 

A ratz de las cruzadas surgen las Ordenes Militares, frailes que acom_paftan 
-;-l~s seno~es fe~da 1 es en sus c-;p;fl;s·~ ·-;;;·-·~1 darlos cuando enfennaran. ------·· ,. . . . . . -~ -··-·· . - . 
LJ~ caballeros unen la Regla monlstica con lo militar, para cumplir mejor 
su ideal caballeresco. ___________ .... __ .... 

-~·_,_ ....... ~.. ,.,.,. . .... 

Hacen los tres __ votos d_(p_obre~'1~~!!_io.!>.!~~~n_c:i~) y un cuarto voto de 
<~~\i~!~t~rse a la guerra contra los infiele_!; Son monjes y soldados al ~is
mo tiempo·:· fonnan un ejfrcito pennanente. dispuestos a entrar en batalla 
contra los infieles. 

Dentro de estas Ordenes se distinguen tres clases de miembros, ]os sacerd.2, 
~,_gµe __ yjy_en en conventos como autlnticos monjes¡ los caballeros nobles, 
~~-se dedican a la guerra y los hennanos legos que atienden a los caba11! 
ros o a l_os 111Qnj~s. Todos 11 evan una cruz sobre su tOni ca. 
~---·-· 

Los santos que en vida habfan sido soldados, se convierten en los patronQs 
de los que van a la guerra, como San Jorg,, San Teodoro, San Demetrio y San ---· . "" ~.,. _,._._ ·-----· .... 
Sergio en Oriente; y San Jorge, San Sebastian, San Mauricio, San Dionisio y 

Sa~tiago en Óc~idente. 24 
_,.,_ .. .,,. .. 

La Iglesia reprobaba la guerra, pero con los pueblos gennanos trabaja para 
encauzar los instintos bllicos de estos pueblos, y tennina por santificar 
la profesi6n militar, si es en contra de los infieles. 

Es la uni6n de la Iglesia con el Estado, y a principios del siglo XII, dtb! 
do a las Cruzadas, se produce_J_a uni6n de lo guerrero y de lcLmo.ntcal, que 
e!_ la Orde;;;;¡ifrt.r re_Li_gtosa-. ·--._. · · -

2~ J. Gofti HISTORIA DE LA BULA DE LA CRUZADA Madrid, 1937 p.p. 23 cita 
·do en Llorca, Garc1a-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 698 -
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La primera Orden militar es la de San Juan de .. JerusaUn o Caballeros Hospi
talarios. En 1048, unos c~;;.~1-ant;;-de Amalfi f~~~ianin·-~:erusaf~n un hospj_ 
-t¡,- p;r;;t;~der a los p·~~egrinos enfennos." Para principios del siglo XII 
esta~ dirigidos por Gerardo, bajo quf¿n prospera la institución. 

Los hospitalarios fonnan una congregación religiosa bajo la Regla de San 
Agustfn en 1113, a la muerte de ·Gerardo, Raimundo du Puy la transfonna en 
una Orden militar, las annas en defensa de la religión. 25 Los sacerdotes 
atienden a lo religioso y a los enfennos de los hospitales, mientras que 
los caballeros guerrean contra los. infieles. Nunca abandonan del todo su 
car4cter hospitalario. En 1489 se les agrega la Orden de los caballeros del 
Santo Sepulcro por orden de Inocencio VIII. 

La Orden militar de los Templarios data de 1119, año en que Hugo de Payens 
funda en Jerusalén una asociación religiosa que une la vida claustral con 
la profesión militar para defender a los peregrinos en Tierra Santa. 26 

Esta Orden militar en el principio es muy pobre y el rey de Jerusalén, Bal
duino II, les regala parte de su palacio, el cual se crefa que estaba edif! 
cado donde estuvo el Templo de Salomón y de aquf toman su nombre de Caball! 
ros del Templo o Templarios. Esta Orden encarna el ideal caballeresco, pe!_ 
pétuado en la poesfa medieval, ya que los caballeros del grial son los Tem
plarios. 27 

25 

26 

27 

Llorca, Garc1a-Villoslada, Montalban HISTORIA DE LA IGLESIA CATOLICA, 
Vol. II Edad Media ~a. ed, Madrid Biblioteca de Autores Cristianos, 
1976 Num. 10~ p.p. 700, 

J. Huizinga EL OTORO DÉ LA EDAD MEDIA la, ed. Madrid,Trad. Josg Gaos 
Alianza Editorial, S.A., 1978 p.p. 120, 

J, Le Goff LA BAJA EDAD MEDIA Historia Universal Vol. XI 2a.ed. J 
drid Trad. Lourdes Ortiz S_iglo XXI de Espafia Editores,S.A. ,1972 pp,12. . 
Llorca, Garc1a-Villoslada, Montalban op. Cit. p.p. 702 

·~--
1 
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Los Papas lo~ colman de privilegios, la Orden se torna rica y P.Oderosa y se 
dedican a actividades bancarias. Su decadencia se inicia por dificultades 
con los ttospitalarios y debido a la actitud de Felipe IV el Hermoso de apo
derarse de los bienes de los Templarios, Clemente V suprime la Orden en el 
Concilio de Vienne de 1312. 

La Orden de los Caballeros Teut6nicos tiene su origen en la tercera cruzada, 
cuando un grupo de peregrinos de Bremen y Lubeck instalan un hospital en el 
campamento militar de Acre, para atender a enfennos al•emanes, Federico de 
Suabia sanciona la instituci6n y nombra a Conrado, director. En 1190, Cle
mente III aprueba la Orden según la Regla sanjuanista. Su carlcter militar 
aparece desde 1198 y dejan a un lado el hospitalario. 

En la penfnsula ibérica penetran las Ordenes militares de los Templarios y 
Hospitalarios, al mismo tiempo que se forman Ordenes militares nativas, al 
tener su propia cruzada contra el musulmán, como las Ordenes de calatrava, 
Alcántara y Santiago, que junto.con los Templarios y Hospitalarios fonnan 
fuertes senorfos feudales en la mayor parte de Extremadura. 

La Orden de Calatrava surge debido a que la ci-udad de ·calatrava en manos de 
ló"s Templarios, es devuelta al rey de Castilla, Sancho III, ante la il'lllinen, 
te invasi6n de los almohades y éste la ofrece a quiAn la quisiera, Solo dos 
monjes, Raimundo Serrat y Diego Velazquez, tienen el valor de comprometerse 
a la defensa de la ciudad, por lo cual, Sancho III da Calatrava a la Orden 
del Cister en enero de 1158,28 

Debido al entusiasmo de estos monjes, muchos guerreros se les unen, dando 
asf origen a una Orden religiosa militar, que desempefta un papel vital en 
la Reconquista espaftola. 

28 L.G, Valdeavellano HISTORIA DE ESPAIA De Los Or1genes a la Baja Edad 
Media 1a, ed. Madrid, Alianza Editorial, S.A., 1980 p.p. 552. 
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Los caballeros visten el hábito cisterciense, su vida es austera, guardan 
silencio en el monasterio, duermen vestidos, no comen carne más que los mar. 
tes, jueves y domingos y ayunan con frecuencia. 

A la muerte de Raimundo Serrat, es electo Gran Maestre el navarro, fray Gar. 
cfa, quién pide a los Cister que les den una norma de vida. El 28 de abril 
de 1199, Inocencio III los toma bajo su protección y conforma sus costum
bres y estatutos. La Orden de Calatrava tiene el derecho de superintenden. 
cia y visita de las Ordenes de Alcántara, Avfs y Montesa, lo cual trajo pr2,: 
blemas y dificultades. 

La Orden militar de Alcántara la funda.don Suero Fernández Barrientos y su 
hermano don Goméz en 1156, para la defensa de los cristianos en la frontera 
del reino de León. A los pocos anos reciben del cisterciense Ordoño, obi! 
pode Salamanca, su Regla, semejante a la de Calatrava, confirmada por Ale
jandro III en 1177. 

La 0!'den_m1Utar de Santiago se funda bajo __ Pedr_o__firnánde2: en--1170, como 
los.Frailes __ ~eJ:ácer.e.s, _pero pronto cambió su _nombre por el de Santiago, 
cuando entra en ella como fraile.honorario don Pedro, arzobispo de Santia-
- 29 
gQ , y adoptan lJ Regla de San Agustfn. 

tn.._es..ta.OFdeR-'-los--fr-aUesJ 1 evan vi da ~Q!'l_v~n~ua 1 ,_ p_ero a J ~s ca_!:,illleros 1 ~s 
esta p.ennj..tidº---~t.r.aer...matr.1.mQn.io_._ Alejandro III en julio de 1175, toma 
la Orden bajo su protección y fija_ sus normas y estatutos. 

29 D.W. Lomax LA ORDEN DE SANTIAGO, 1170-1275. Madrid, 1965 p.p. 5 cit!_ 
do·.en Llorca, Garc1a-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 705 
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~os caballeros no pueden tener propiedad alguna, siempre dispuestos a soco 
. . -
rrer a cristianos, monjes, Hospitalarios y Templarios. La Orden los mant1! 
ne. as1 como a sus familias y al enviudar tienen que pedir penniso para vol 
ver a contraer matrimonio. Los cllrigo.s viven juntos, al mando de un prior, 
dedicados a la educaci6n de los hijos de los caballeros. Y como punto prin. 
cipal se estipula que la Orden quede bajo la inmediata protecci6n de la san. 
ta Sede, sin depender para nada del Obispo. 30 

En., Portuw __ SHN.fil.6],a.s__Or.dene.s..mUUa.rn,_da..Sa.n-Ben ito-.de-Av..f.s-en......1.16.LLJa 
Qrd.en-da Cr1 sto eo 1369 

La Orden de San Benito de Av1s. organizada por Pedro Alfonso, hijo del rey 
de Portugal, recibe sus estatutos de Juan tirita, los cuales confirma Al! 
jandro III. Estos estatutos consisten en defender la re11g16n en la guerra, 
la caridad, la castidad y luchar contra los musulmanes, sujetarse a la R! 
gla de San Benito y llevar siempre el escapulario negro. 

En 1213, el Maestre de Calatrava les da dos palacios en Evora, con la cond1 
ci6n que se sometan a-la visita, reforma y Regla de Calatrava. 31 Lo cual 
es aceotado y permanecen unidas las dos Ordenes hasta la batalla de Aljuba
rrota. 

La Ol!den de CrJsto .. surge.....debid1LLgue_al.des.1p1recer la ~r.den df! lQ$_ l'-'lJll! _ 
ri os.r..e) .:!'1. de PortugaLdon--Dfon.fs,--p'l.de--y....obtien.e _ _deLpa.pa....JwJLXX.U... que 
toda.s...J.n__RQm.loneLde.--1.os--lemp.1.u.i§ _ __!!!__Portuga 1 __ P~.!~- a_ esta nueva ~!'~en. 

Lo mismo ocurre en el reino de Arag6n, laS--poses.1one.s.._cle_ tos Templari_os P! 
san a la Orden de Montesa, la cual funda Jaime II de Arag6n. 

-----------·-- ·------

30 V. de la Fuente HISTORIA ECLESIASTICA DE ESPARA Madrid,1887 p.p. 165 
citado en Llorca, Garc1a-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 706 

31 Llorca, García-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 707 
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Otra Orden militar es la de los Mercedarios, que tiene como fin rescatar a 
los cristianos que sufren cautiverio entre los musulmanes. Recibe la apri 
baci6n de Gregorio IX, bajo la Regla de San Agusttn. 

Pedro Nolasco, su fundador, organiza cofradfas de la redenci6n, cuyo objeto 
es reunir el dinero necesario para el rescate. S61o los caballeros entran 
en batalla, mientras que los monjes se introducen en tierras de infieles. 
Para 1318, la Orden abandona su carácter militar,los caballeros legos pasan 
a la Orden de Montesa y debido a su carácter religioso en 1725 es reconoci
da como Orden mendicante. 
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5. LAS·HEREJIAS. 

El cristianismo es en el principio una doctrina incoherente, recibe mucha 
influencia de Persia y de las filosoftas helenfsticas. Debido a estas i!l, 
fluencias, se crean sectas dentro del cristi an1smo y .1,.r:a.1.z._.de.. .. J.!.,.defin1-
c_..........._.__:.!-::.:.:.J~.a....:::.:.--,O~.l con elJa, la h~~~ia. 

La ortodoxia predica que Cristo es una sola persona con dos naturalezas, la 
divina y la humana. pero un sacerdote oriental, llamado Arrio, afirma que 
en reali~l.a naturaleza d~ Crf stº-...n.o._es.d.i..'lin.a.....~ .. J!_s hom~r:.t.__e~~e 
np es Di os. Y ~~e--los·-dogmas--bancos de 1 
cristianismo. ----
Para defender la ortodoxia, Constantino reune un Concilio Ecuménico en Ni 
cea. La Iglesia es el sustento ideol6gico del Imperio, una fuerza polttica 
importante y no puede estar dividida, En este concilio, Arrio es condenado 
y expulsado del Imperio, se va con los pueblos germanos, les predica su re
ligión y los convierte al cristianismo arriano. 

El dogma sobre la naturaleza de Cristo queda d·efinido, pero se siguen prod.!:!. 
ciendo herej1as y poco después de Arrio, Nestorfo predica que en Cristo hay 
dos personas, un hombre y un Dios. Por lo cual también es condenado y e!_ 

pulsado del Imperio. En los desfertos·egipcios. los eremitas predican el mg__ 
nofisismo, que afirma que Cristo s61o tiene la naturaleza divina. Y aunque 
esta herejfa es condenada en otro concH fo. no es del todo erradicada, 

Después del IV Concilio Ecuminico de Constantinopla (680-681), cuando laº!. 
todoxia de carácter dogmático predomina sobre la heterodoxia, surgen here
jfas:;:CUtitfonando los usos, las ~iones y 1!.__lit~.!gia. 
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El uso del culto a las imágenes de Cristo, de la Virgen y de los Santos, se 
da des.de los primeros tiempos del cristianismo en las Catacumbas. La Igl! 
sia no prohibe este culto, el cual es utilizado para que la gente que no sa 

~---.,,,_.., _____ . - .• - '·""l ........ -· , •.• -~~-" 

be leer, comprenda la Biblia. Es ltcito mientras no se cometa idolatrfa. -----·----., ··---·- .,... . 
Lo que la Iglesia cuida es el error dogm!tico y el uso del culto a las imá 
genes como medio didáctico se populariza, sobre todo en Oriente. 

A principios del sigl@ sube al tron~~!_.!3_~c.ij),._León.)_I}_,_ x.~~bi_do 
al uso y al abuso supersticioso de las imágenes, da principio a una campaflá
tconoclasta, que primero es de persuaci6n y después violenta. 32 León III, 
para lograr sus fines, necesita el apoyo del patriarca de Constantinopla y 

del pa'J)a Gregario II, pero no s61o no logra sus propósitos, sino que prop.!. 
cia un alejamiento entre él y la Iglesia. La violencia persecutoria aumen
ta a tal grado, que Gregorio III convoca un concilio en 731 para excomulgar 
a todos los que destruyen las imágenes religiosas. 

Constantino V sucede en el trono a su padre, León III, y sigue con su misma 
polttica, de devastar iglesias, destruir im!genes y perseguir monjes. Y c~ 
mo necesita el apoyo de la Iglesia, convoca un concilio que de hecho no ti!, 
ne car!cter ecuménico, ya que ni·el Papa, ni los patriarcas orientales ti!, 
n~n representación. Aunque en este concilio no se aprueban todas las pet.!. 
ciones del Emperador, se decreta que toda imagen es abominable y debe ser 
destrutda. 33 

Es\e movimiento iconoclasta subsiste__bas.ta__la. .. muerte- del emperador Teófi.lo, 
c~J'~º su esposa Teodora derrota _de unª_mariera definitiva el movimiento. 
TriU_!:tfJ_La__Qrt9doxia sobre el error y el culto a las imágenes se impone de 
nl.l@Y_O_~_n Oriente. 

32 F. G. Mair BIZANCIO la. ed. Madrid. Siglo XXI de Espana Editores,S. 
A., 1974. Historia Universal Vo~. XII~ p.p. 86 

33 Llorca, Garc1a-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 182 
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Aunque ésto significa el triunfo de la civ1lizaci6n greco-latina sobre las 
influencias asiáticas y el espiritualismo de jud1os y musulmanes, se prod! 
cen graves daños para la cristiandad, se rechaza la domtnac16n bizantina 
y el Papa en busca de apoyo, se dirige a los reyes francos. Un ancho abismo 
se abre entre Oriente y Occidente. 

En el Occidente, la herejfa del adopcionismo surge en la pen1nsula fbirfca, 
debido a que el arzobispo de Toledo, Elipando, dice que Cristo como Verbo 
es hijo natural de Dios, eero como hombre es hijo adoptivo. De esta mariera 
se le atribuye a Cristo dos personas, igual que la herej1a de Nestorfo, aun. 
que niegan los adopcionistas esta relac16n. 34 

Carlomagno al ver que la ortodoxia es amenazada, reune en 794 un concilio 
en Francfort, donde se establece que Cristo al hacerse hombre es tambfln h! 
jo natural de Dios y a la muerte de Elipando y su d1sc1pulo Felfx de Urgel, 
muere también el adopcionismo. 

En el siglo XI, surge la herejfa de la predestinaci6n dada por Gotescalco, 
que estudia los escritos de San Agust1n. De ellos se fonna la idea de la 
predestinaci6n, que Dios ya ha elegido a los que se salvarin y a los que se 
condenarán y hace a un lado por completo el dogma del libre albedrfo. 35 

La herejfa es condenada en el Concilio de Quiercy y despuis en el concilio 
nacional de Thuzey (860), donde se concreta que Dios, ni despu6s de la ca! 
da, ha quitado al hombre el libre albedrfo .y se acaba con la herejfa. 

3~ M. Men,ndez Pelayo HISTORIA DE LOS HETERODOXOS ESPAROLES 3a ed.Hadrid 
Biblioteca de Autores Cristianos, 1978. Vol. I · p.p. 318. 

35 J. Jolivet LA FILOSOFIA MEDIEVAL EN OCCIDENTE Trad. Lourdes Ortiz 3a 
ed. Madrid. Siglo.XXI de Espafla Editores, S.A., 1980. p.p. 53 
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a.a siguiente herejfa es con respecto a la liturgia, el misterio de 1a Euca
ristfa. Hasta el siglo IX, nadie habfa atacado este misterio, pero debido 
a su mismo carlcter, no se·habfa precisado bien la tenninología y "aun en 
el siglo XI, lo que se discute, no es la presencia real de Cristo en el sa
cramento, sino el modo y la fonna, como est4 Cristo bajo las es~ecies euc! 
rfsticas.• 36 

Existen dos posiciones, la que admite de un modo real la presencia de Cri!_ 
to en el sacramento y la que le da una interpretación mística, simb6lica y 

espiritual. 

Pascacio Radberto (790-865) monje y abad de Corbie, escribe un libro sobre 
la Eucaristía, el sacrificio de la misa y la inmolición del Calvario,en el 
cual dice que en la Eucaristfa est4 Cristo en persona y en el sacramento e! 
U de un modo espiritual. 37 

Frente a Radberto, se alza primero Rabán Mauro, que se opone a la concep
ción realista del abad de Corbie y afinna que, "la vida eterna prometida a 
los que comen la carne de Cristo se obtiene mediante la fé, por lo cual que 
dan incorporados a su cuerpo místico. 11 38 Y después Ratramo de Corbie: 
quién insiste que en.la Eucaristfa no puede estar presente el cuerpo mate
rial de Cristo, que no lo recibimos de una manera material, sino espiritual. 

36 Llorca, Garc1a-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 201 

37 "En la historia de la teologta su tratado de la Eucaristta marca una 
fecha, por el esfuerzo· sintftico y especulativo que implica: anuncia 
la Escol&stica." 
J. Jolivet LA FILOSOFIA MEDIEVAL EN OCCIDENTE La época Carolingia. 
3a. ed. Madrid. Trad. Lourdes Ortiz Siglo XXI de Espafla Editores, S.A. 
1980. p.p. 51 

38 Llorca, Garcta-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 202 
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Hincmaro de Reims, Há,Ym6n de Halberstadt, Raterio de Verona y Silvestre II, 
se colocan en la lfnea ideo16gica de Radberto, y se resuelve la controver
sia, pero en el siglo XI, en Francia, Berengario, arcediano de Angers, E!IJ!. 

pieza a divulgar ideas heterodoxas sobre la Eucaristfa. Ataca la doctrina 
de Radberto y afirma que el pan y el vino se convierten por la consagraci6n 
del sacramento de la religi6n, en el cuerpo y sangre de Cristo, pero sin d! 
jar de ser pan y vino, que no pierden sus cualidades naturales, que "en la 
boca se recibe el pan, en el coraz6n espiritualmente la virtud del cuerpo 
de Cristo.• 39 

El arcediano de Angers es condenado como hereje en el sfnodo de Verce111 en 
1050 por Le6n IX y despuls por Nicolls II. Berengario firma varias f6rmy_ 
las de fe, pero continua con sus herejtas hasta el afto 1080, cuando se arr! 
piente en verdad y se retira a la isla de San Cosme. 

~u_princi_p_a.l_es ~erejtas que se ~an durante el siglo XII tenemos a la 
1 ucUertana-,--1-a -petrobusiana-y-1-a--de-ios-ei-tlf'OS. 

Unos herejes medios locos del siglo XII, son los luciferianos, Tanquel~no y 
Eon de Stella. ~os luciferianos predican-qu.e._.Lue-ifar--h&b-fa___¡ido_c.onden~~-9 
de una .. manua..JJl.justa,...que.J11Lgue rlhA.bil itarlo _P.art, .. q,a derribe al ardn-

~-........ ""- ="'"' . .....,...., .. ,... '""fl-=-, . ..--,,,., _____ ,,__. 

gtl_Miguel,-ens~ñ_tn.-dow....f-na-s-mamquei-$-Y--&doran_ al dios Asmodeo en la f1gu 
.. . ........... ,, .. ____ . __ ... _ -- --·· -· - - . -- -

ra __ d:e--un~ga.to.,.,oegro, Tanquelino afirma ser hijo de Dios y hace la comedia 
de casarse con la Virgen, predica en Utrecht, Brujas y Amberes, hasta que 
es asesinado por un cllrigo. Y Eudo o Eon de Stella, tambifn afinna ser 
hijo de D1os. 

39 Llorca, Garc1a-Villoslada 1 Montalban Op. Cit. p.p. 20~ 
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Pedro de Bruys funda el movimiento herético de los petrobusianos y recorre 
·durante 20 anos las ciudades de la Provenza y la Gascuña con sus ideas, que 
son: "que el bautismo es 1n0t11 para los ninos, por lo cual es preciso r!_ 
bautizarlos cuando llegen al uso de la razón, que hay que destruir los t~ 
plos, pues lo mismo se ora a Dios en la taberna, en el establo o en la pl!_ 
za; que la cruz no merece respeto,sino destrucción pues fue la causa de los 
tormentos de Cristo, que sólo en la última cena cambió el pan y el vino en 
la carne y en la sangre del Señor, no después; que las misas, sufragios, 
oraciones y limosnas no aprovechan a los difuntos; 
los clnticos sagrados." 40 

que se deben suprimir 

Pedro de Bruys muere en Viernes Santo, mientras asaba un trozo de carnes~ 
bre la hoguera y predicaba sus doctrinas, la gente escandalizada al oirlo, 
lo arroja al fuego. 

De todas las hereJ1as que surgen en Occidente, la mls importante es la de 
los c~tar9s ( ur n el siglo XII, a sobre todo en la Fran~ 
meridio11al. El catarismo---no-es--una--hereJ.ta--gnó.s.tica_..aLestHo-al-e.jandrino 
-- -- ---------------

º persa, de f1losof1a _Y fantas.1a-Pelig-iosa, __ !»ino práct.ic_a y 111_g.ral. Asegura 
a sus seguidores el perdón total ·de sus pecados y la salvación eterna. 

La hereJ1a de los citaros toma un carácter popular y fanático, ataca a los 
sacerdotes por su afln de riquezas y costumbres mundanas, a los sacramentos, 
y favorece las ambiciones po11t1cas de los señores feudales del Languedoc 
contra el rey de Francia. 

40 Pedro El Venerable CONTRA PETROBUSIANOS ML.189,723-850 citado en 
Llorca, Garc1a-Villoslada, Montaíhan Op. Cit. p.p. 717 



35 

Se ha·dicho que esta herejfa tiene un origen maniqueo, pero Carlos Schmidt 
afinna que no, ya que no tiene la metaffsica compleja, la mitologfa astro-

·41 n6mica o·el simbolismo de los maniqueos, Su concepci6n dualista y sus 
corolarios dogm&ticos y morales son común en todos los gn6stfcos y ubica su 
origen medieval en pafses eslavos del siglo X. 

La secta profesa un dualismo absoluto, el principio del bien o reino del e!, 
pfritu y el principio del mal o reino de la materia. Ambos principios son 
eternos 42 , la materia es mala y Dios no es omnipotente, ya que el mal lim! 
ta su acci6n, niegan la resurrecci6n de la carne y el libre albedrfo, pero 
admiten la transmigraci6n del alma. 

Dentro de los cltum_.!Ja.v_..dos....cl-Hes-w-nrtembros-: -los perfmos y 1.os_t;_r .. ~ 
yentes, ~os perfecto$ son los verdaderos-dtaros. guardan p•rfJc~ cast! 
dad,--le-t-1-en@!! horror a las __ rel_a~.!.ctn~L!!><uat_,_ª n.que procre~_n hi4os deffl2. 

·----··"••··- --· ' . . - . . ·-·--· .. ··--·-·- -
n i~_co~ • y 111enos. pecamf no~o ~sJ~ _ homosexu~ 1 1 dad . o cua 1 qu i.er otro. acto de 1.!!, 
juria; pr:_edican e]_~t.)'u.no, para io~orpora.r ~1 cuerpo lo menos posible de m! - -·~- ·-· 
teria, por lo cual son vegetarianos; guardan p_obreza y viven en comunidad, 
Todo--Esto los lleva al suicidio, la endura, qu.e_ es dej~rse mc,r.ir_ . .de ham~43, 

Los creyentes est(n exentos de todo Esto, comen carne, contraen matrimonio, 
poseen bienes, etc,, s61o hacen la promesa de recibir el consolamentum44 , a 
la hora de la muerte, que es.una especie de bautismo espiritual que perdona 
todos los pecados y libera de la materia. 

41 Llorca, Garc1a-Villoslada, Montalban Op, Cit. p.p. 723 

42 Ib1dem p.p. 725 

43 F, Heer THE MEDIEVAL WORLD 1a. ed. New York The World Publishing Co, 1 
1962 p.p. 211. 

44 M. Menlndez Pelayo HISTORIA.DE LOS HETERODOXOS ESPAROLES ,3a, ed. Ma
drid. Biblioteca de Autores Cristianos, 1978 Vol, I p.p. 470. 
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El papa Alejandro II, para acabar con esta herejfa, envfa una canisión en 
1178 presidida por el cardenal San Crisógono, a los estados del conde de 
rolosa, pero tuvo pocos resultados, después Inocencio III aprueba la ere! 
c1ón de la Orden mendicante de los dominicos para canbatir la herejfa, pero 
son asesinados varios legados, se tiene que recurrir a la fuerza y procl! 
mala cruzada albigense. 

En esta época la zona de Provenza lucha para no ser absorvida por el rey de 
Francia y la.herejfa reafirma el regionalismo. Luis VIII decide recojer el 
fruto po11tico de la cruzada y le declara la guerra a los citaros, se acaba 
con la herejfa y toda la zona del bajo Languedoc, Carcassone y Beucaire son 
anexadas por el rey. 

La secta de los c&taros influye poco en la penfnsula ibérica, pero penetra 
muy adentro del pafs, la encontramos no sólo en Aragón y Cataluña, sino tam 
biln en Lé6n 45 , pero debido a la dura actitud de San Fernando, de dar; 
los herejes pena de muerte y confiscar sus bienes, la herejía no se arraiga. 

Para combatir las herejfas y para frenar las ambiciones polfticas del empe. 
rador de Alemania, Federico II, quién quiere alcanzar una situación prove 
c~osa sobre la potestad del Papa al reprimir las herejfas 46 , en 1231 Greg; 
-rio IX instaura la Inquisición. 

45 M. Menandez Pelayo Op. Cit. p.p. 475 

46 Llorca, Garcta-Villoslada, Montalhan Op. Cit. p.p. 747 
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Al mismo tiE!l!lpo, el-Papa quiere Jihecar a las personas de..J!_s arbitrarie(!. 
das de] pa,dec c1"11, ya que los prfncipes seculares estan a favor de la r!. . . 
presf6n s~ngrienta, debido a que las herejfas_J!.l_Jos siglos XI y XII eresen 

.--, 
tan~ revolucionario en lo social. Los prfncipes se adelantan a la 
Iglesia en el castigo de herejes con la pena de muerte y no con el desti! 
rro y la confiscaci6n de bienes, que la Iglesia impone como medios punfti• 
vos comunes. 

Las herejfas de los siglos XIII y XIV, por su car(cter marcadamente mfstfco 
,:;Jerin tratadas en el tercer capftulo, en la mfst1ca heterodoxa. 
2:.. :'.;.' 



CAPITULO II 

LA RELIGIOSIDAD ·EN 10S SIGLOS XIII v ·XIV 
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l. EL PAPADO. 

En la Oltima d~cada del siglo XIII, en el papado, existe una tremenda cr! 
sis espiritual, ideol6gica e institucional. Al morir Nfcolls IV, se reunen 
en c6nclave los cardenales. en Santa Marfa sobre Minerva, pero no llegan a 
ningún acuerdo, ya que las familias de los Colonna y de los Orsini se dispy_ 
tan el candidato a la tiara pontificia.1 El temor de un cisma, obliga a los 
cardenales a reunirse en Perusa en octubre de 1293, pero tampoco se logra 
algo, 

En la primavera de 1294, el rey Carlos II de Anjou, el Cojo y su hijo, el 
rey titular de Hungrfa, Carlos Martel, van a Sulmona a entrevistarse con Pe 

' -
dro de Morrone, ennitafto, quién les entrega una carta, en la que pide a los 
cardenales dar a la Iglesia un supremo pastor. Con esta carta y con el ob 
jeto de sacar provecho, los reyes se presentan en Perusa y Latino Malabran, 
ca, decano del Sacro Colegio presenta la carta en el c6nc1ave, y surge el 
nombre del ermitafto como futuro Papa y aunque para la mayor1a es un descon2, 
cido, sale electo el 4 de.febrero de 1294. 

Pedro de Morrone, llamado Celestino V, es tfmido, ingenuo, de una absoluta 
inexperiencia en los negocios, no tiene conocimientos de los hombres y de 
tan poca cultura que apenas sabe el latfn. 

La elecci6n de un hombre tan poco preparado para ocupar el puesto supremo 
de la Iglesia, se debe en gran parte a su fndependenc1a, tanto de los Colg, 
nna como de los Orsini y es la Onfca soluci6n para acabar con el debate en 
el c6nclave. El pueblo acepta la elecci6n del humilde ennitafto, muchos mon. 
Jes y partidarios de Joaqufn de Fiore creen que Dios por fin les envfa un 
Papa angll i co. 2 

1 C. W, Previte-OI'ton THE SHORTER CAMBRIDGE MEDIEVAL HISTORY 1a. ed. , 
PaperbacJc Cambri_dge The Caml:ltiidge University PNss, 1975, p.p. 770 

2 As! lo escribe Tolomeo de Luoa tn su HISTORIA ECCLESIASTICA en Mll?'ato 
ri, Rerum ital.script 11 1 1199 citado en LlOX'ca, Garc!a-Villoslada, -
btalbau 9R: Sft •. p.p. 553 



40 

Pero Celestino V, sin consultar a los cardenales y bajo la influencia del 
rey de N!poles, de inmediato nombra a doce nuevos cardenales, entre ellos 
siéte franciscanos y tres napolitanos, todos adictos a Carlos II de Anjou. 
Al hijo del rey, le da el arzobispado de Lyon y muchos beneficios;a los mon. 
jes de Monte Casino los obliga a admitir la Regla de la Congregación; les 
otorga gracias y privilegios y quiere reducir a los cardenales a una vida 
mds modesta y austera. 

Sus acciones llegan a tales proporciones que varios cardenales le sugieren 
que renuncie al papado. Celestino V comprende su ineptitud y consulta al 
cardenal Benedicto Gaetani, quién le aconseja dimitir y el 13 de diciembre 
de 1294 emite una bula en la que declara, que el Papa puede renunciar a su 
cargo y acto seguido renuncia. A este acto reaccionan de una manera violen. 
ta, los celestinos, los espirituales, los joaquinistas y en general todos 
los refonnadores de ideas apocalfpticas 3, y esta reacción toma caracterfs
ticas revolucionarias, al enterarse que el cardenal Benedicto Gaetani ha si 
do electo Papa con el nombre de Bonifacio VIII. 

Reci!n elevado al trono pontificio Bonifacio VI~I. se enfrenta con la secta 
de.los espirituales, frailes radicales de la Orden de los franciscanos, a 
quienes Celestino Y colmó de privilegios y que Bonifacio VIII, anula. Entre 
estos espirituales destaca Jacobo de _Benedetti, que se une a los Colonna y 

los confinna· en su rebeldfa.4 

Los Colonna junto con los Orsini, son las familias nobles m&s poderosas de 
Roma. 0e·1a familia de los Colonna, Jacobo y Pedro son cardenales y poseen 
entre todos ellos, los castillos de Palestrina, Zagarolo, Colonna, Capram! 
ca y otras plazas fuertes, que fonnan una casi inexpugnable e irrompible C! 
dena defensiva.5 

3 

4 

Llorca, Garc!a-Villoslada, Montalban 
Ib!dem p.p. 581 

5 ~ p.p. 583 

Op. Cit. p.p. 553 
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Al subir Bonifacio VIII al papado, favorece a su familia con tierras, casas 
y castillos, busca el apoyo de los Orsi~i y sostiene a Carlos II de Anjou 
en la corona de Sicilia. Los Colonna resienten ésto, se unen a los espir! 
tuales y afinnan que Bonifacio VIII, no es el Papa legftfmo, por haber sido 
injusta y antican6nica la abdicaci6n de Celestino V. 6 

Los Colonna desde Palestrina, fonnulan un manifiesto al rey de Francia, a 
los prfncfpes cristianos y a los maestros de la Universidad de Parfs, en 
donde mantienen que Bonifacio no es el Papa legftimo y de tanto repetir Í!, 

to, el peligro del cisma se agudiza, sobre todo sf se toma en cuenta la ho! 
tflfdad del rey de Francia,del rey de S1cf1ia y de Alberto de Austria hacia 
el Papa. 

El Sacro Colegio hace una declaraci6n pública en contra de los falsos rumo
res propagados por los Colonna, dando fé de la legitimidad del Papa. 7 Quiin 
ordena la destrucci6n de los palacios que poseen en Roma los Colenna, y ta 
confiscaci6n de sus bienes, los excomulga y predica la cruzada contra ellos. 

La cruzada es necesaria por parte del Papa, ya que no tiene a ningún prfnci 
pe que pueda ayudar en contra de los Colonna, adns no tiene recursos mon! 
tarios y la cruzada se los facilita. Las Ordenes militares son las primeras 
en contribuir a la cruzada,8 

Bonifacio VIII, asedia todas las plazas fuertes de los Colonna, cae primero 
Nepi, después Colonna, Zagarolo y por último Palestrina. El 15 de octubre 
de 1297, los Colonr.a se rinden, se retractan y reconocen la legitimidad del 
Papa, Bonifacio arrasa Palestrina, arando surcos de extremo a extremo de la 
ciudad, sembr(ndolos con sal. 

6 Llorca, Garc1a-Villosla4a, Montalban Op, Cit. p.p. 583 

7 ~ p.p. 554 

8 Ib1dem p.p. 586 
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Ante Asto, los Colonna juran vengarse y huyen en julio de 1299. En 1303, 
Esteban y Scfarra'-·.C,olonna se encuentran en la corte de Felipe IV, el Henno
so, rey de Franda y planean su venganza contra Bonffacio VIII. 

La sft.uaci6n general en Europa, al ocupar el cargo pontificio Bonifacio, es 
d1ffcil, en Alemania, la muerte de Rodolfo de Habsburgo deja vacaote el t~ 
no imperial, disputado por las annas por Adolfo de Nassau y Alberto de Aus
tria; Francia e Inglaterra entran en guerra por 1as regiones ·de la Aqui't!_ 
nia y la Gascui'la; el rey de Dinamarca, Erico VII y el rey de Portugal, don 
Diniz, violan las irmunidades eclesilsticas y amortizan sus bienes;Venecia, 
Genova y Pfsa luchan entre sf por el predominio de Oriente; Hungrfa se nie
ga a recibir por monarca al candidato papal; la Toscana presenta la lucha 
entre guelfos y gibelinos y Francia y Aragón luchan por la isla de Sfcilia. 
Por lo cual, Bonffacio interviene en la polftica internacional sin lograr 
resultado alguno. 

Felipe IV el Hennoso,en su afln ·absolutista de poseer todos los territoi:los. 
franceses, se a odera de 1 a Gascui'la, propiedad de Edua rd~ . ..!..~J_n_glJ:ter.r.t,_ __ 
su v~ estalla 1~ gue!!!.:ntre ellos en 12.~ os dos reyes aspiran 
a una monarqufa absolutista y como las circunstancias son dif1ciles piden 
t4nto a la nobleza como al clero, una contribución para sostener la guerra. 
En Inglaterra, el arzobispo de Canterbury ofrece al rey, el diezmo d~ las 
rentas eclesilstfcas, sin contar con el apoyo del Papa,mientras que en Fran 
cia, Felipe IV echa manos de todos los medios a su alcanze.9 Y los cister 
ciences apelan a Roma. 

El 24 de febrero de 1296, Bonifacio VIII emite la bula Clericis laicos, en 
la cual prohibe a cualquier persona exigir tributos al clero sin su autori
zación. 

9 LlOI'Ca, Garc1a-Villoslada, Montalban HISTORIA DE LA IGLESIA CATOLICA, 

Vol. II Edad Media 4a ed. Madrid Biblioteca de Autores Cristianos, 
19-76 p.p. 574 
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La reacci6n imiediata es diferente en los dos pafses, Eduardo I, recurre a 
la violencia, decreta nuevos y fuertes impuestos para la guerra, cede la no 

10-
bleza y la.burguesfa, pero el clero se niega a pagar apoyado en la bula , 
y el rey los amenaza con la confiscaci6n de sus bienes. Pero con las derr~ 
tas sufridas ante los franceses, el rey y el clero se ponen de acuerdo y r! 
c·ibe subsidios del mismo. 

Mientras que Felipe IV sin actos de violencia, el 17 de agosto emite leyes 
que pr-ohiben 1 a exportaci6n ·ae· oro~-·-pi-ata·, piedras preciosas, vfveres, cab! 
llos, annas y cua~ negQciaci6n con ·1etras ~~-~!?.j.Q...s0b.t:e bienes fran 
ceses~-~~ngún extranj~ro puede perma~~-e~~~ del 
re.y, CO!:tlo que da un duro golpe a las finanzas pont1fic1as. 1 

Ante esta situación crítica, Bonifacio retrocede y declara que los obispos 
pueden dar al rey los subsidios que él necesita,sf se trata de derechos fe~ 
dales y da una pública derogaci6n de la Clericis laicos, ya que se da cue.!!_ 
ta que los obispos franceses apoyan al rey, que s1n·e1 dinero de Francia no 
puede sostener la guerra en Sicilia y también por el miedo de que Felipe IV 
se alíe con los Colonna. El rey a su vez declara nula la ordenanza del 17 
de agosto. 

Pára 1300, Felipe IV impone al clero tributos cada vez mayores y el Papa en. 
vía al obispo de Pamiers, Bernardo Saisset a amonestar al rey, pero debido 
a la actitud poco prudente del obispo, Felipe IV lo manda encarcelar y el 
Papa revoca todos los indultos, concesiones y privilegios otorgados· al rey 
de Francia. 12 , y proclama la bula Ausculta fili, en la cual exhorta al rey 
ir a Roma para corregirse. El canciller del reino Pedro Flotte sugiere al 
rey la idea de destruir la bula, y publicar una fa1sa que engendre el odio 
y la indignaci6n contra el Papa. 

10 Llorca, Garc!a-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 575 

11 Ib1dem p.p. 575 

12 :D!dem p.p. 600 
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En 1302, con la seguridad de ganar toda la naci6n para su causa, Felipe IV l 
convoca el 20 de abril por primera vez en la historia de Francia, a los E!. 
tados Generales, compuestos por la nobleza, el clero y los representantes 

' de la burguesfa, a deliberar en una asamblea en Notre Dame. En esta asam. / 
blea se acusa al Papa de pretender someter a toda Francia bajo su poder _ti!!!!, ! 

poral y de querer convertir al rey en. su vasallo 13 , Los Estados Generales / 
1 

dan su completa adhesi6n al rey y se implanta de nuevo la ordenanza del 17 
de agosto. 

Con la derrota de Courtray, la situación polftica de Felipe IV, pareda 
tambalearse, es el momento adecuado para que Bonifacio utilice las alianzas 
con Alemania, Aragón, Sicilia e Inglaterra, para acabar con el problema, P! 
ro no es asf y el 18 de noviembre en Letr!n decreta la bula Unam Sactam,que 
en realidad no dice nada nuevo 14, pero en Francia.se toma como si la lfbe.!: 
tad de la nación estuviera en peligro, y que Bonffacfo aspira a que los re
yes sean vasallos del Papa. 

Carlos Valofs, interviene a favor de su hennano,y el Papa envfa al cardenal 
Juan Le Moine para levantar la excomunión y censuras en que ha incurrido F! 
lipe IV, y pedirle que levante la ordenanza del 17 de agosto, pero el rey 
contesta que no y se reitera la excomuni6n. Bonifacio VIII se pone en CO!!, 

tacto con Alberto de Austria, lo obliga a romper su pacto con Francia y lo 
induce a adjudicarse Borgofta, Provenza y el Delffnado. 

Felipe IV al enterarse, decide emplear la fuerza contra el Papa, llevarlo a 
Francia para juzgarlo y condenarlo. En mayo de 1303, Bonifacfo VIII va a su 
ciudad natal de Anagnf, donde Gufllenno Nogaret y los Colonna lo atacan por 
sorpresa el 7 de septiembre, lo amenazan con la muerte, lo insultan, le pi 
den que renuncie y lo encierran en su cuarto 15, al d1a siguiente el puebl; 
rescata al Papa y ataca a los extranjeros. Bonifacfo regresa a Roma, donde 
muere el 12 de octubre de 1303. 

13 llorca, Garc!a-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 602 

14 Ib!dem p.p. 608 
15 lb!dem p.p. 618 
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Le sucede a Bonifacio VIII, en el trono pontificio, Benedicto XI, quién 
se reconcilia con Felipe IV y los Colonna, los absuelve de todas las censY. 
ras. También mitiga la bula Clericis laicos y anula otros decretos contr! 
rios a Francia de Bonifacio VIII. Su reinado dura poco y muere el 7 de jy_ 

110 de 1304. 

El c6nclave se reune en Perusa para elegir al nuevo Papa, pero la divisi6n 
reina entre ellos, unos quieren un papa italiano y otros a un papa francés 
favorable a los intereses de Felipe IV y que otorgue a los Colonna paz y re 
conciliaci6n. El cónclave dura once meses y al final, sale electo Bertran 
de Got, habtl, ambicioso, de carácter débil, que toma el nombre de Cleme.n. 
te V con gran satisfacción de Felipe el Hennoso. 

Las ceremonias de coronación se celebran no en Roma, sino en la ciudad fra!!. 
cesa de Lyon, donde se encuentra Felipe IV, quién obtiene el nombramiento 
de nueve cardenales franceses, la rehabilitación cardenalicia de Jacobo y 
Pedro Colonna, la supresión de los Templarios 16 , y .el diezmo de las igl! 
sias de Francia por cinco aHos. En la primavera de 1309, Clemente V, se 
traslada a Avfgnon, que hasta 1377 ser! la nueva Roma. 

Clemente V es un papa enfennizo, débil, favorece a los mfembl'Os de su fami
lia con el cardenalato y riquezas, ama el dinero y el nepotismo, no es d~ 
to, ni letrado, pero favorece la enseHanza superior y erige las universid! 
des de Orleans y Perusa. 

Clemente V muere en noviembre de 1314 y el cónclave para elegir al nuevo 
Papa dura dos anos y tres meses, ya que los cardenales estln divididos en 
tres partidos. Los gascones que quieren a un papa de la familia de Cleme.n. 
te V y que resida en Francia, los italianos que quieren un papa italiano en 
Roma y el partido franco-provenzal que no quiere a un papa gascón. 

16 Llorca, Garc!a-Villoslada, Montalban HISTORIA DE.LA IGLESIA CATOLICA 1 
Vol. III Edad Nueva 2a ed. Madrid Biblioteca de Autores Cristianos, 
1967 Num. 199 p.p. 19 
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Es necesario que Felipe, conde de Poitiers, acordone el convento y amenaze 
a los cardenales de perder su libertad, hasta que nombren a un nuevo Papa y 
sale electQ Juan XXII, quién pertenece a una rica familia burguesa, educado 
en la Universidad de Parfs, gran erudito y orador. 

El problema principal de Juan XXII, es el de Alemania, ya que a la muerte 
del emperador Enrique VII, dos prfncipes alemanes se disputan la corona, F!, 
derico de Austria y Ludovico de Baviera. Ambos son coronados el mismo dfa, 
15 de noviembre en Bonn y Aquisgr!n y como su legitimidad es dudosa, acuden 
al Papa, cuya aprobaci6n es decisiva 17 , pero Juan XXII no otorga a ninguno 
de ·1os dos, el tftulo de emperador. Ludovico IV con su ejército entra a 
Milán :y declara que no falt6 a ningún deber cristiano, que el Papa no tiene 
la facultad de aprobar al rey, si éste es elegido por su pueblo y el Papa 
lo excomulga. 

En el pJcto de Ulm,'Ludovico divide la soberanfa, nombra a Federico, rey de 
Alemania y él se otorga el titulo de emperador y reina sobre Italia. Acon 
sejado por Marsilis de Padua, se propone ir a Roma y recibir la corona imp! 
rial, sin la intervenci6n del Papa. Los romanos que no son ni guelfos ni 
gibelfnos, le envfan un mensaje a Juan XXII, para que fuera a Roma, ya que 
de no hacerlo, reconoceran a Ludovico de Baviera como rey de los romanos. 
EÍ Papa se niega a ir y Roma organiza un gobierno democr!tico bajo Sciarra 
Colonna y le abren las puertas al rey.18 

El 14 de abril de 1328 se convoca un parlamento en el cual se acusa de her! 
je a Juan XXII y se nombra a un nuevo Papa,al franciscano Pedro Rainalducci, 

·que toma el nombre de Nicolas V. El antipapa tiene poca fortuna, con duras 
penas recluta un nuevo colegio de cardenales y organiza. una curia. Ludovico 
ante la muerte de Federico,se regresa a Bavfera y el antipapa busca refugio 
en un castillo 19, Juan XXII ordena que lo llevan ante él y Pedro Rainaldu
ccf reconoce su error y el Papa lo perdona. 

17 Llorca, Garc1a-Villoslada, Montalban .Qp_. Cit. p.p. 78 

18 Ib1dem p.p. 81 

19, Th'C4- 'P...V• 87 
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A la muerte ~e Juan XXTI, se elige a Jacobo Fourn1er, Benedicto XII, que f! 
vorece al rey de Francia e impone refonnas. Entl'e e11as suprime el sistema 
de encom·iendas,el de monjes girov.agos e fntroduce la reforma en las Ordenes 
cistercience y benedictina, pero na tiene lxito entre las Ordenes mendican. 
tes de franciscanos y dominicos 20, trata de ir a Ro~ con una polftfca r! 
conciliadora, pero a Asto se opone el rey de Francia. 

Ludavico IV, emperador de Alanan1a, manda •bajadas al nuevo Papa para tra -tarde conseguir una reconciliac16n, pero Benedicto XII de acuerdo con el 
rey, le infonna que es necesario que se alfe I Felipe IV, por lo cual Lud!!_ 
vico entra en una alianza defensiva y ofensiva con Eduardo III de Ingla"t!, 
rra y se inféii la guerra de los Cien Áflos en 1337. 

I 

Benedicto XII muere'" 1342 y ocupa el cargo papal Clemente VI, que tiene 
mis cualidades de prfncipemundano que de SllllO pontffice, su reinado es de 
fastuosidad y lujo. 

En 1348, la ~ste negra 1Avade Europa y an dos anoa mueren mis da 40 mil lo ----~ -nis d,tJ>eaonas, casi la mitad ·4e la pobhc;16n eur;gpeo, La peste bub6nfc1 
se pre!_enta !!!- fonna de fJebce '°º esputos de ·sangce,1oflamac;JGo de los 9llt> 
g11o( .. ,Y" la persona infectada muere al cabo de tres ~ cinco dfa§. La gente 
naaere sin asfsiencia mld1ca, stn sacerdotes, en Francia los efectos g 11 
peste se unen a la gue!!a, s.oo l~!,!'.!donados las campoa,~~-y dtSIP.tl'GID flln! 
lias y piielílos ~ros y los monasterios quiclan vacfos. 

~..,,,,.~~...._ ....... ,.,._...,..,~,,.,--~.-..... ~ ...... ""W_ ·" ,~----~ .... "_ ---
20 LlOl'Ca, Garc1a-Villoala4-, Nont&lban Op. Cit. p.p. 79 

21 B.H. Slicber Van Bath HISTORIA AGRARIA DE EUROPA OCCil)ERTAL (soo-yso) 
2a. ed. lll?'Celona Trad. F.N. Lol'da Alaiz Ediciones Paíi!nsüii'., 1978 
p.p. 205. . 
G. Sivlry LA BAJA EDAD MEl)IA 1a. ed. Madrid Trad. A.M. Aznaz, Mena!!. 
dez EDAF, S.A., 1976 p.p. 215 
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En Avignon en un mes mueren once mtl personas,Clemente VI hace cuanto puede 
para mitigar la enfennedad, paga a mldicos, da medidas para evitar el con't!, 
gio,contrata a enterradores, compra un cementerio para enterrar al pueblo y 
concede indulgencias a los que cuidan a Tos enfermos. La peste provoca que 
los monasterios se relajen, ya que al quedarse casi vactos,admften en ellos 
a jovenes y ninos que no tienen educaci6n religiosa, se pierden muchas tra• 
dictones, el ntveJ .religioso, moral e intelectual decae. 

Desde el siglo XIII, La Iglesia empieza a exigir donaciones cuando se com
pra un epfscopado, abadfi, etc., y se hace ley a partir de 1225. Juan XXII 
piensa que s61o con las arcas completas., puede pensar en la pac1ficaci6n de 
Italia, en el regreso de la curta a Rama, en enprender cruzadas y enmante
.ner su prestigio·temporal y espiritual en Europa. 

Esto da lugar a un sin fin.de abusos,de avidez de riquezas y de desconten~o 
entre los pueblos cristiano~, ya que se cobra la servttia conmunia,. el nan
bramtento de obispos y abades; la servitfa minuta, gratificaciones que los 
obispos y abades·tienen que dar a los familiares de los cardenales¡ lasa
cra, por la consagract&n de obtspas; derechos de cancillerta, para losª! 
critores, selladores y registradores de las letras apost611cas; vtsitatio
n~s ad liminia, por visitar. la catedral; el derecho de folio o expediciones 
de bulas y los censos feudales, que son el vasallaje de algunos reinos con 
respecto a la Iglesia. Lo que se cobra a cada ciudad son los diezmos, ana
tas, derecho de despojo, herencias vacantes, las procuraciones y el subsi
dio caritativo~22 

Con todos estos impuestos, la Iglesia se enriquece, se le ac.._ ca,~· 
ci6n y surge en la ertstianct,d una atm6sfera de descontento y el grito de 
reforma. 

22 Llorca, Gattda-Villoslada, Montalhan HISTORIA DE LA.IGLESIA CATOLICA, 
Vol. III Edad Hueva 2a ed. Madrid Biblioteca de Autores Cristianos, 
1967 Hum. 199 p.p. 122 
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A la muerte de Clemente VI, le sucede el cardenal Esteban Aubert,con el nCJI.!!. 
bre de Inocencio VI, que sigue la polftica refonnadora de Juan XXII, la si
tuacf6n se ha deteriorado, los dominicos y los hospitalarios acumulan gran
des riquezas. 

Pretende pacificar los reinos de Francia e Inglaterra, que no s61o no logra, 
sino que cuando se firma una tregua, los soldados se convierten en bandol! 
tos, que amenazan hasta el mismo Avignon e Inocencio VI, cree que es hora 
de regresar a Roma, pero muere en 1362. 

Su JlJ.C850r a1 benedi;tino Guil1e1'1118-de-Gdmaar.d- Urbano Y, emite decl'!tos , 
:__} 

para correg.t J! los-.ab.u.so~ f ~.9-rKt.J_ts _ar-tes ._lª1--C-f.enc1íi y 1 as 
1etras, __ ;_etit-1J.t mayor__pr_eo_1:1.1p_!c;~6n -~~..J~ ___ cr.uzada. eontra_ lo.s_turcos (1365) 
y el retomo a Ralll.. 

Al _sab~!:_~~..l~_'L!LSab.to~- _qy_,_ ~-r:-bano V pt!(lsa en serio regresar a. Rana, 
trata ~JDedio-de-~~~ Sin embargo, Urba
no Y 11 ega a Roma e 1 16 de octubre de 1367, pero a 1 os tres aftos regresa a 
Francia y muere el 19 de diciembre de 1370. 

&regorio XI es el Papa sucesor, de 41 anos, d&bil, enfermizo,con tres ideas 
dominantes; reformar las costumbres del clero, la cruzada contra 101 turcos 
y trasladar la Santa Sede a Roma. El Papa desde el principio de su pont1;! 
cado hace el firme-prop6sito de ir a Roma, ya que la situaci6n polftica en 
Italia es grave, teme la insurrecci6rr de l_os Estados pontificios provocida 
por Florencia y el peligro de perder el poder temporal, si no se presenta 
en Roma. 

Gregario XI entra a Roma el 17 de enero ~e 1377 y de inmediato reune un con. 
greso en Sarzana para establecer el equilibrio de las potencias italianas, 
pero debido a su muerte en marzo de 1378, no logra la pacificac16n. 
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Se reune el e6nclave el 7 de abril de 1378, con s61o 16·cardenales, pero no 
.se ponen de acuerdo e invitan al cardenal Ji,an de Cros,como candidato extet 
no al Sacro colegio •. eligen al arzobispo de Bari, Bartolome Prignano que t2, 
• e 1 nombre de Urbano VI. 

Urbano VI en el mnénto que recibe la tiara se torna desp6tico, duro, vi! 
lento, se cree superior a todas las autoridades del mundo, al emperador, a 
los reyes y los amenaza con la deposic16n si no le rinden homenaje. Trata 
de disminuir la autoridad de los cardenales, los desprecia, los insulta, 
los acusa de corrupci6n, los obl 1g_a a renunciar a sus ingresos de nombra
mientos de obispos y abades y a las pensiones que reciben del emperador y 
~e los reyes, y los amenaza con la excomulgaci6n si cometen el delito de 
simonfa. 

Los ca~enales franceses lt..!~n...a AvJgnon ..con-1.deas. ciS@!~s y el 2 
de agosto publican una declarac16n donde 1tJD11AJL..QUe...p~JD.te49 a la muerte ----- --ª ~~~s ~el pueblo .romano, eligieron al arzobispo de ll.f'.!...LCiH.J.Q_Jnvitan 
a re~u~~~-~.!...- Se trasladan a Í4Rclt. ,,NGhaHn--la.tdea..,de_yn_con, 
ci 1 io y e 1 igenJ . B~t~.r.t~t_ !l.t. -~-1.!l!~.!'.!..sgggJ_¡p.._que.., toma . eLDG11br.e...dt ~~e_n 
tl_lll.,-il . . . 

Los dos papas tratan de ganar a su causa a los prfncfpes cristianos, quie
nes en su mayorfa pemanec,n fie-les a Roma, pero el cisma penetra en lás O!. 
denes religiosas, en las abadfas y las d16cesis, que tienen Idos superii_ 
res contrarios. 

Urbino VI excCllffl.llga a Clemente VII.nombra a 29 cardenales, es un papa cruel 
e imprudente y su muerte el 15 de octubre de 1389, es una buena ocasi6n P! 
ra acabar el cisma, si los cardenales reconocen a Clemente VII, pero esc! 
gen a un Jovfn de 35 anos, Pedro Tomacelli, Bonffacio IX. 

23 Previte-Orton c.w. cp. Cit. P•P•. ·gs~ 
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A Clemente VII, le sucede Pedro Luna, Benedicto XIII, espaftol, oriundo de 
Zaragoza~ quién le infonna a Carlos VI su 1ntenci6n de acabar el ci51!11. El 
rey de Francia convoca una asamblea, la cual llega a la conclusi6n de que 
los dos papas deben renunciar, que de no hacerlo as1, los reyes cristianos 
les negaran la obediencia. Benedicto XIII se opone y se toman las medidas 

24 mas severas contra il, y se le sustrae la obediencia por cinco anos. 

A la muerte de Bonifacio IX en 1404, Benedicto XIII no s6lo no renuncia al 
papado, sino que se dispone a marchar sobre Roma, pide dinero a Arag6n y a 
Francia y al frente de un ejircito llega hasta Genova, pero se declara la 
peste en la ciudad y el Papa retrocede y regresa a Francia. 

En Francia se enfr1an sus partidarios, ya que no acepta el camino de la re -. 
nuncia, ni tampoco consigue nada por la fuerza o por negociaciones, y Id!, 
más impone nuevos y fuertes tributos. La universidad se niega a prestar Ob!, 
diencia y lo tacha de cismitfco, se reune el Concilio Galicano de 1406, en 
el cual se llega a la conclusi6n que se negara la obediencia temporal,no la 
espiritual. 

La muerte de Inocencfo VII, es tambiin ~na bÚeni ocasi6n para elegir a un 
s61o Papa, pero en Roma se nombra a Gregorfo XII, quiin promete abdicar en 
cuanto Benedicto XIII haga otro tanto, propone un coloquio, pero ninguno de 
los dos acude a la ciudad de Savona, que se designa como lugar de reuni6n y 
Carlos VI declara que Francia es neutral y que no obedecerla ninguno de 
los dos papas. 

Como ninguno de los dos papas estl dispuesto a renunciar,. ni de llegar a un 
acuerdo entre ellos, la Onica soluc16n que queda es un concilio universal, 
independiente de ambos papas, que es en realidad un concilio sin el Papa y 
contra el Papa. 

24 Llorca, Garc1a-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 220. 
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Los cardenales y los prfncipes se reunen en la catedral de Pisa. el 25 de 
marzo de 1409 1 y declaran que como ninguno de los dos papas s.e presentaron 
en el concilio, se les condena como cismáticos. herejes, perjuros y se les 
depone del pontificado 25 , queda vacante la sede pontificia y entran en con 
clave los cardenales. sale electo el cardenal de Milan. Pedro Philargis con 
el nombre de Alejandro V. 

Alejandro V reina menos de un afio, confinna las decisiones del concilio, P! 
ro la confusi6n aumenta, ahora en lugar de dos papas, hay tres, que luchan 
entre si. Le sucede Juan XXIII, quién envia una embajada a los reyes de 
Arag6n, Navarra y Castilla para que lo reconozcan a él. 

Confonne el decreto del concilio de Pisa, se convoca un concilio en Rana el 
1 de abril de 1412, que se disuelve y se aplaza para otra fecha, y apenas 
salen los padres de Roma, cuando Ladislao, rey de Nápoles, invade Roma. El 
Papa huye y pide ayuda al empe~ador Segismundo. 

Segismundo no obedece a Juan XXIII, ya que quiere un verdadero concilio un! 
versal y sabe que Gregorio XII aceptar& un concilio convocado por él y que 
est& dispuesto a abdicar, si es necesario. En el Concilio de Constanza son 
depuestos Juan XXIII y Benedicto XIII y Gregario XII abdica, eliminados los 
tres pontffices, los cardenales y 30 prelados se reunen y eligen como Papa 
al cardenal Odon Colonna, Martin V y se tenn_ina el '-fsm_a de Oc~!~enJ,. 

25 Llorca, García-Villoslada, M~talhan Op. Cit. p.p. 242 
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2. ·cORRUPCION"ECLESIASTICA. 

Hasta la' primera mitad del siglo XII, los dirigentes del cristianismo son 
principalmente los monjes, los grandes teológos son Bernardo de Claraval y 

Hugo de San Victor; l~-POPYJ._ar_.~er"-ª-~ ~rª!!S_ de 1ºª ~~~·t! 
ri os-, y la-1"e-lac.16n.-tan. pr-0f-unda--entre-los.monjes .. y __ to.dos. lo.s...n1 veles. -.5fe 
ta sociedctd, _da.. lU9.ª1'._l._qu.1L1ª_genta ex-i,g.t.el'!LUll. rii ve 1 de CO!Jducta muy a 1 ta ---- -- ---~- :, 

de ellos. Deberfan ser perfectos cristianos, ya que la vida fuera del ffl!!, 

n~ alcanza esta perfección, y esta convicción es la base de todas 
las reformas, ya que si los monjes fallaban, se perd1a toda la esperanta de 
alcanzar la perfección cristiana en la tierra. 26 Cuando los monasterios se 
tornaban corruptos, por la acumulación de riquezas y la violación de los vo 

. -
tos, se introducfa la reforma en ellos para retornar a sus funciones especf 
ficas, de trabajar y orar, como las reformas del Cluny y el Cister. 

En ~l si gJ o XI!h. ~•- c;_rectn la.$_ Ordenes mendicantes. y como todas 1 as . .dais 
Or~e,s esUn_qi.spwesta.s...a . .lucba.r:...pe~;u~P.r,J_v-ffegicfs y:·ctespierta~ la r.1.Y! 
lida~--Y..Ji. inter.v_ención ,,de.-Los~_ob.islll!s .... existe una fuerte tensión y lucha 
entre el clero regular y el clero secular, ya que el Papa declara exentas 
a las Ordenes mendicantes de la obediencia a l~s obispos y las colma de pr! 
vileg1os, y entra un nuevo tipo de corrupción en los monasterios, la desob!, 
diencia a sus superiores e incluso al Papa y la infiltración de tendencias 
heterodoxas. 

A la muerte de San Francisco, surgen dos tendencias dentro de la Orden, los 
mitigados y los rigoristas. Los mitigados, que son la mayor1a, es la~ 
nidad, que con la autoridad de los Papas, practican la pobreza franciscana 
con menos rigorismo, almacenan en sus graneros y despensas, trigo, vino 
aceite y reciben dinero a beneficio de los frailes. 27 

26 F. Heer Op. Cit. p.p. 63 

27 Llorca, Garc!a-Villoslada, Montalban HISTORIA DE LA IGLESIA CATOLICA, 
Vol. III Edad Nueva 2a. ed. Madrid Biblioteca de Autores Cristianas, 
1967 No. 199 p.p. 72 
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A ésto se oponen los rigoristas o espirituales, que aparecen en ciertos er!_ 
mitorios de la Italia central y de la Francia meridional, e insisten en 11!. 
var una vida de auténtica pobreza. Durante el Concilio de Lyon (1274), c_g_ 
rre el rumor de que Gregorio X, piensa conceder a todos los mendicantes el 
derecho de poseer bienes en común, y algunos franciscanos declaran que no 
obedecerán el decreto, por lo cual son castigados y desterrados • 

. Las ideas joaquinfstas apocal1pticas se infiltran entre los espirituales, 
quienes se convierten en visionarios y seudoprofetas, anuncian la caída de 
Roma y el triunfo del monaquismo. Juan XXII no los tolera, ordena que se 
presenten ante él los cabecillas de los espirituales, Ubertino de Casale y 
Angel Clareno, pero llegan sesenta y cuatro espirituales el 11 de mayo de 
1~37 a Avignon. El Papa después de oir a los abogados de las dos facciones 
da una sentencia favorable a la Comunidad y seis de los espirituales mls r!, 
dicales son encarcelados. 

El Papa ordena a los espirituales que se sometan a la obediencia de los SJ:!.. 

perfores de su Comunidad y como muchos resisten, emite dos bulas, la Sancta 
Romana, donde suprime los conventos separatistas y la Gloriosan Ecclesian, 
que condena sus errores dogmlticos. 28 

Desde el siglo XIII, se discute entre los franciscanos y los dominicos,cual 
es la perfecc16n religiosa y la pobreza. Los franciscanos afinnan estar por 
encima de las demis Ordenes mendicantes, ya que s61o ellos practican la~ 
breza absoluta. En 1312 esta polémica se reanuda, ya que entre las acus! 
ciones a un espiritual est_l que "Jesucristo nunca posey6 cosa alguna como 
propia, ni individual, ni colectivamente." 29 y el franciscano Berengario 
de Tolon protesta, ya que lejos de ser una herejfa,es un dogma definido por 
la Iglesia. La discus16n es expuesta al Papa, quién ordena arrestar a Tolon 
y después de consultar a varios teo16gos, emite la bula Quia Nonnumquam, 
que_permite discutir sobre la interpretaci6n de la pobreza, ya que su sent! 
do es impreciso. 

28 Llorca, Garc1a-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 76 

29 ~ p.p. 74 
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Los franciscanos creen que el Papa pone en duda la pobreza de Cristo, y le 
piden a Juan XXII, que no renueve nada y el Maestre General emite una carta 
a la cristiandad, donde establece que ni Cristo, ni sus ap6stoles han pose! 
do nada, ni personal, ni colectivamente. 

Juan XXII se ofende, regresa juridicamente todas sus propiedades a la Orden 
y les advierte que no gloriasen, ya que estin en la misma situaci6n de las 
demis Ordenes mendicantes y declara falsa y herAtfca. la opini6n de los que 
afirman que Cristo no posefa cosa alguna en propiedad. 

Esto provoca una crisis dentro de los conventos franciscanos, los de tende.!!, 
cias espiritualistas creen que la apostasfa de la Iglesia profetizada por 
los joaquinistas ya ha_ llegado y tachan al Papa de herAtico. Entre los pr1!!, 
cipales franciscanos que defienden la causa sobre la pobreza estin Guflll!: 
mo de Ockham y Miguel de Cesena, quienes defienden una teorfa del estada 1n 
dependiente, que lo mismo ataca al Imperio que al sacerdocio30 , ya que,.,..; 
te al sacerdocio oponen la realidad de la multitud de estados 1ndepend1en, 
tes. 

Guillermo de Ockahm ataca al Papa. no le da ningOn derecho sobre las cosas 
temporales, ni sobre los reinos, el Papa es libre, puede pecar y errar en 
materia de fe, y por lo tanto no es infalible, que un Papa herAtico deja de 
ser Papa y debe ser depuesto por la Iglesia, 

Benedicto XII quiere iniciar la reforma dentro de las Ordenes mendicantu, 
reprende en público a los franciscanos por· sus tendencias heterodoxas, por 
su rebeldfa a la Santa Sede y les pone como ejemplo a los dominicos, que e1 
tln del lado del Papa en contra de los franciscanos. 

30 J. Le Goff LA BAJA EDAD MEDIA Historia Universal Vol. XI 2a.ed. Na• 
drid Trad. Lourdes Ortiz Siglo XXI de Espaiia Editores, S.A., 1972 
p.p. 278 . 



Las causas de Ja decadencia espiritu!] eo las Orden..~$_ men.!l.icª-n.tes son .la --- - .•..• 

feudalfzac:16n d~J,QS~nasterios, la peste, las guerras, la anarqu1a poHli 
ca I etcfsma, ""fas excesiva.!_c!i.!P.eñsjs. ~ntlI:td.as.::en:~materia ~e_ pob_reza I el 
ingreso al convento_de 9!11t!...!i'L vocaci6n, bUos bastar..doLA .. $,~9!!.ndones .que .. 
ve~.tt.c2~~~~q_de...sa.1-1,i:..a.de.lA!Jt.LmJ.l.J1d..h ~ en Francia los r!, 
yes colocan como hennanos legos a los inválidos del ejército. Muchos aba
des- y priores derrochan las rentas del monasterio en la Corte. otros llevan 
una vida mundana y lujosa dentro del monasterio, se quebranta la clausura y 

se violan los votos. 

El Papa quiere llevar la reforma entre ellos, pero los dominicos se oponen 
en cuanto toca el asunto de la.pobreza, y no ceden. a pesar de que el Papa 
manda a la carcet a varios frailes y desautoriza sus Capítulos. Pero no ti! 
ne la suficiente autoridad para acabar con los abusos, que traen la conduf_ 
ta inmoral de muchos eclesi!sticos y el concubinato de los clérigos. 

Esta gente sin vocaci6n hace todo lo posible para atenuar las reglas, los 
Cip1tulos no se reunen regularmente y los privilegios otorgados por los Pa 
pas afectan todav1a mls la disciplina 31 , las comunidades poseen inmueble; 
y rentas, con ingresos fijos bien administrados. 

Esta corrupci6n tiene su contrapartida en una serie de refonnas, 
ninguna parte se llega a una renovaci6n completa. 

pero en 

31 F. Rapp LA IGLESIA y·LA VIDA RELIGIOSA EN OCCIDENTE A FINES.DE LA 
EDAD MEDIA 1a. ed. Barcelona. 'Crad. Jose Monserrat Torrents Edito
rial Labor, S.A., 1973 Colecci&n Nuevo Cl1o. p.p. 120 
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3. CRISIS DE VALORES. 

El sJgJo. XIV es __ ~ria_época..de-pr_ofundl$ ~!f s!$., _en_la. forma de. pensamiento, 
e~o_s,_~_!.. __ e_n..Je>. ~-~l!uraJ y _en J_g, ti;on~r.n!~_o., q~e_ se_ manfff estan _!n 
~mientas papu-1-a~es. Este siglo se caracteriza como una sfntesfs de CO!!, 

trarfos, se ve un fuerte materialismo que contrasta con un profundo espir,i 
tualismo; una búsqueda del placer frente a una búsqueda del dolor; un fnd.!, 
vidualismo freAte a un colectivismo y un escepticismo frente a una fe pro
funda. 

Todos estos contra?os dentro de una misma sociedad son explicables por 
ciertos factores,.lóe.sde el siglo XI- se.da---un-r.es.ur...g_t111_fen:t.o.daJ.1_..v..fda--en.Ja 

ciLUlad.~_de_ l~. clas11c burgU,!!lih....,_.Cl!l~-~!.l!~. ~~-cho a s f mf!.~- a .. b~~-1! d_!!.,.~-~ 
cfo ~~Qnetªrf iL __ y_~!!_:!~-glo . .X.XtlJ:l!Pf!!'.D.i.t_Jµrg!P.!. 

_!;!dad-ee&A&nlc.a... ..•. Esta prosperidad se debe ~"la mejorade camfno!.,_ __ ~_e tran!_ . 
portes-..y-del. .. desar-rollo·d.!!i come"rclo·marftimo. Surgen· las ferias bajo la 
pr2!~~~e..LL~~~-l!Ll.lJMJ1.~,.y..Jtes.puiLlu .. haisas ... t.J~--~_anc~ 

Á, ~.9QZLdeJfflnun.iclad.wl.LP.rW]_~gj-~-~-y.de--la-- tota_) prc,~e..9~Jan .de. 1 a 
ciudad --,-.P.erQ eJ .P.O~-~- socf.al..y poH.tico lo controla un peq1Jei'lo número de 
famil fas •. e.Lpatdc;.f_ado urbano ..... J~do~ estos fen~~mos .. ma.rcan.U.!'1. indfvidtJ!. 
1 ismo que lleva a un.gran mater-faHsmo, que incluso tifle la re11gi6rit 

La estabi11zaci6n que se produce a lo ~argo del siglo XIII, da lugar al"! 
cimiento y conso1fdaci6n del poder público y a la formacf6n de las"monar
qu.las~-al>solu.ttstas,¡, y Ja-,flebl-eH-tm-1-ta- a la bltl"gHSl-a en su-affn--dLr.1.que ,... -

La Iglesia predica ue la obreza es un bie pe~o..ls_~_choca con el afln da ______ ...... -· 
rfquezaue. la . .nu_e.v_LC.las.e . .to~W..,l._lª~--"'~.!!~festacfones rel 1giosas refl~Jan . ......,.,.... ... ,.,... ______ , ______ ----·-· -· 

1 al_!!!~~f _Qnes .. soc1 a 1 es. 

32 J. Le Goff LA BAJA EDAD MEDIA Historia Universal Vol. XI 2a.ed. Ma

drid Trad. Lourdes Ortiz Siglo XXI de Espafta Editores, S.A. 1972 pp206 
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En esta ipoca de crisis se dan los mis fuertes contrastes en la vida moral, 
existen Íctos de abnegac16n, penitencia, ascetismo, humildad y actos de c2, 
dicia, rapacidad, ambic16n, egofsmo, adulterio, concubinato, as1 como la S.!!. 
perstición religiosa y el desenfreno de las costumbres. La moralidad, la 
mayor1a de 1 as veces. e~t-fe-ia-,. la.. morali ~.ad hur_gues~. 
D1g_s ayuda a_~lf.ién.-se-ay.u{I-ª , __ uLcr.e~_pj;~_ q~_e_. iÜ final de su Yida se arre
p1erite. --·-

El cristiano expresa su fidelidad a Dios con tributos, diezmos, homenajes 
en especie. Al hurgues no le importa pagar la actividad de su culto a Dios, 
y a Dios se le utiliza en el sistema capitalista. 33 Además los eclesiásti 
cos, después de vender oraciones,. ceremonias y exorcismos durante la vida 
de un creyente, a su muerte, heredan una parte de su hacienda para la vida 
futura del alma. 

La é!Jca,del-b~rgues ·es el fin justffica los medios,entendiendo por fi_n los 
~eñeifc.iÓ;- 34~- y la ética mercantil consiste en moralizar el beneficio, de 
ver en éste, un instrumento del progreso. Hacen del comercio una virtud y 
del dinero una nueva religión profana. El incremento del comercio tiene una 
marcada influencia en la mentalidad social dé la época, se fonna un mundo, 
s~ reestructura la sociedad en el marco de las grandes finanzas, que tienen 
como finalidad el provecho. Y para que esta sociedad naciente sea reconoci 
da es preciso que esU fundada con vistas al bien. La moral personal del 
hurgues es su concepción general del lazo social, la sociedad fundada en el 
dinero y ordenada para el bien común 

33 R. Romano y A. Tenenti LOS FtJND.AMEWrOS DEL.MUNDO MODERNO 4a.ed. Madrid 
Trad. M. Suarez Historia Universal Vol. XII Siglo XXI de Espana Edi-
toNs, S.A., 1974 p.p. 94 . 

34 F. Chathlet HISTORIA DE LAS IDEOLOGIAS Tomo II De la Iglesia al Esta 
do 1a ed. Mbico Trad. Luis Paaamr Premia Editores ·de Libros, S.A7 
1980 p.p. 171 
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En el siglo ~III, la poblaci6n crece de una manera constante.pero para pri!!, 
cipi~s del siglo XIV. penetra en Europa la Peste Negra, qu, es continua, de 
varias epidemias, y dura casi todo el siglo. La peste unida a las guerras 
provocan que la poblaci6n disminuya a la mitad, la gente est~ aterrada Y 1! 
to lleva a una fA profunda. La religi6n adquiere una gran fuerza, pero al 
mismo tiempo se da una constante corrupci6n dentro de la Iglesia. Institu
ciones eclesfasticas poseen grandes riquezas, hay sacerdotes indignos, lo 
que provoca que una buena parte del pueblo se incline hacia el escepticismo 
y la busqueda del placer. La Iglesia que antes era el sustento de la fl, 
se torna corrupta y pierde su fuerza moral. 

Finalmente el desarrollo de las ciudades, trae un r!pido proceso de Cilllbio 
social y econ6mico. Aunque este desarrollo de las ciudades en la Europa mi 
dieval no es unifonne, las consecuencias del proceso a nivel supraestructu
ral son la secularizaci6n de la cultura y una mayor participaci6n de los 
grupos medios y bajos urbanos en la cultura de la Alite. En los nuevos bu!, 
gos el incremento de poblaci6n, el proceso de consolidaci6n de actividades 
urbanas como el comercio, la Banca y las manufacturas, el debilitamiento o 
destrucci6n de los lazos familiares y el abismo entre ricos y pobres, prov,2. 
can frustraci6n, ansiedad y envidia. 

La Iglesia despu•s de 1350 no ha perdido la importancia que tuvo en los si
glos anteriores, pero se percibe en las ciudades una adversi6n 1 un dtlCO!!. 
tento, una desconfianza, ~n fastidio, que llega ert algunos casos a ta stt1 

' . -
ra, a la ironfa e incluso al desp,r.edo-y al.odl«:l. de los eclesflsticos. Pero 
todavfa exi-s1:e"-u~~ liga entre los dogmas de la religi6n y la estru~t~~. de 
la sociedad, entre los sentimientos religiosos y las costumbres. 
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Antes del stglo XIV, las condiciones de la vida urbana son diferentes a la 
vtda agrfcola, definida y sustentada por las costumbres y rutina comunal 
y mientras Asto no cambie, los campesinos tienen un cierto sentido de segy_ 
.rielad espiritual, •una certeza· que no podfa ser destrufda, ni por la cont! 
nua pobreza, ni por el peligro ocasiona1.n· 35 

Sin embargo, a rafz de las crisis econ&nicas y por las influencias de las 
rebeliones urbanas, se manifiestan continuas sublevaciones campesinas a lo 
largo del siglo XIV, cuyo éxito es muy relativo por su falta de cohesión y 

dirección. 

Todos estos factores de crisis, pestes, muertes, guerras, corrupción,dentro 
de este ambiente de valores encontrados se manifiestan en la religiosidad, 
tanto en el dogma como en la moral y la liturgia. En cuanto al dogma hay 

:,..]-

una cr}~j~_ e~. las creencias--que . .ha imp_ues.to la Iglesia, consecuencia de la 
de~.a-en-la-que-ha..ca.t4D.J!.__te9log1.a..escolástica. 

:(\ ') I 

\~' \,) .... )~· 

La e~btica nacida como consecuencia de -1.~- f~ri~~c56.~. de las ~ni_v~r.sida- L --

des, del redescuirrfni'fiñto::il~~Jristd~.~Jes en Occide'!t~ -~ de 1as..OrdeneLlll~!!. 
'·~-··--- ~-. . -------·· --- ... 

dic,~ntes, es la_ ciencia de la fe~ ~_ompre_!l~~!'J_~ l_.~Q~soli 
d~~te arg~entos _ r_ii~_tes !-_ylll.--teologf.a_ ~~ t 1 e~~--~ _ _la ~!J o_s_o..
ff a -~--_!~_fi!!LS~ryj_!JorL_:6 Tom(s de Aquino sigue a Aristóteles al rec~ 
nocer que en·todos los aspectos de la vida, el individuo tiene que somete.r, 
se al .~en social. La escolástica para él representa el entrenamiento P! 
ra pensar de una manera clara y el uso de una tenninologta sfn ambiguedades 
y sin emociones.37 El expresarse de una fonna clara y precisa y la discy_ 
sión representa la victoria de la verdad. 

35 R. Cobn EH POS DEL MILENIO 1a. ed. Barcelona Trad. Ram6n Alaix Bus
queta Barral Editores, s.A.,1972 p.p. 58 

36 C. Guignehert EL CRISTI!tiISMO.MEDIEVAL·Y·ttoDERNO Trad. Nélida Orfila 
Reynal 1a ed. MLico · Fondo de Cultura Econ6mica, 1957 Breviario.126 
p.p. 72 

37 r.·Heer Op. Cit. p.p. 269 
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Después de Toml_~_de A~Jno. Ja~scolbtica cae en una 9ran ester111d~~ e~pi 
ritual. )es un mero juego mentaú por lo que muchos empiezan a dudar de las 
posibilidades de la razón para fundamentar su fe. Y su_rge por un lado el 
escepticismo ··que se f ncl fna hacia lo metaffsico y por el otro. el m1st1c1! 
mo. 

La mayor parte del pueblo alejado de las discusiones f11os6f1co-teo16gfcas, 
desarrolla una religiosidad en la que predomina una gran veneracf6n por los 
santos. un culto a las reliquias y una busqueda del dolor como puriffcacf6n, 
en un momento dado la religiosidad se convierte en un conjunto de ritos ex-
ternos. / 

Los temas de la piedad popular estln intimamente unidos al sentimiento del 
dolor, el culto a la pasión de Cristo. a los Cristos sangrantes, a las vir 
genes suft_ientes y manifiestan una asimflaci6n del dolor humano con el do
lor divino. 

El hombre medieval rige y cuenta los acontecimientos de su vfda por el ca
lendario litOrgico, pero la continua convivencia de lo religioso con lo S! 
cular lleva a uha serie de excesos e imprudencias y a materializar de una 
manera supersticiosa las cosas espirituales. Donde mis abusos se cometan 
es en el culto a las reliquias, que empiezan a llegar a Occidente a ra1z de 
las Cruzadas. Bizancio se convierte en un bazar de milagrer1as y reliquias 
falsas 38• y alrededor de estas reliquias se multiplican las leyendas. el 
sentimiento relfgfoso y la fantas·ta. 

38 Llorca 1 Garc1a-Villoslada 1 Montalban KISTOR¡A DE LA IGLESIA CATOLICA 1 
Vol. II Edad Media &¡.a. ed. Madrid Biblioteca de Autores Cristianoa 1 

1976 No. 10&¡. p.p. 8&¡.6 
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El concepto de la muerte se manifiesta en las pinturas de danzas macabras~. ) 
en la literatura y en los sennones. Antes de 1350, la muerte no es entera 
ment~ temltica cristiana, p_~~o ~u_p~~S!"-citt~_---;;-~; 
rara, es..ia....ment!J.!ra de D1os, como un especie de ingel. Pero en la segunda ------· . 
mft_ad del ¡jg]g U.'lt. la fflUerteesya-unrperSOñlffcidon, es el Ser que VU!_ -la por los aires para cortar la vida humana, o es un ser cadavérico. Es un 
poder que actúa por iniciativa propia. 

A esta representaci6n contribuyen de una manera importante, 'l!s pestes,y se 
l,.·.-: ..• , 

fortalece un sentimiento colectivo de sujeción a una fuerza extennfnadora. 
El sentido de la muerte es mls complejo que el sentido macabro puro y sim
ple, pues es un poder universal que se ejerce indistintamente sobre todos, 

. .,:o., 

es el hecho divino más democrltico, es una fuerza impersonal, ni benigna ni 
maligna, sin nada de demonfaco o de divino, y no desempeña función ética al 
guna. 39 

La danza macabra es una de las primeras manifestaciones de este tipo y en 
ella se celebra eL_en~uentro con la muerte. Estln representados en esta >.. .;.-:-. ....,._..,......,, .. : . - . 
danza, los miembros de todos los estamentos, desde el Papa hasta el campes.:!_ 
no, se expresa el sentido de la muerte en colectividad, la ironía que a n! 
d~e perdona y el sentido doloroso de la realidad humana. 

Al principio s61o se trata de representar la muerte corporal, pero poco a 
poco se le rodea de las tentaciones que el demonio tiende al moribundo, la 
duda en la fe, la desesperación por sus pecados, la soberbia de su propia 
virtud y ta afección a sus bienes terrenos. 40 Es la muerte propia que se 
acerca y que significa mal y espanto. 

39 R. Romano y A. Tenenti Op. Cit. p.p. 106 

40 J. Huizinga EL OTO!fO DE LA EDAD MEDIA 1a. ed. Mad?'id Trad. Jose Gaos 
Alianza Editorial, S.A., 1978 p.p. 208 
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Para el hombre de los siglos XIII, XIV y XV, el cielo es algo familiar, ya 
que sabe que a su muerte su alma seguir& existiendo, no lo duda en lo abso
luto. El mls alll no es un salto a lo desconocido, y considera que se enCO,!!. 
trarl con parte de la realidad humana, que cada quién conservara su indivi
dualidad y seguirl siendo en cierto modo lo que fué en la tierra 41 , es la 
justa y proxima prolongac16n de esta vida. 

Pero en cambio el infierno es algo muy distinto, es material, un lugar tre
mendo donde el alma sufre eternamente, es una orgfa de dolor corporal y su 
ministro es el diablo. La fantasta ve al pecador desgarrado, torturado, que . -
mado y devorado. Y su terror eterno y cruel, esta dirigido mls a los vivos 
que a los muertos. 

Frente al hecho de la muerte, el hombre medieval reacciona en fonna muy CO,!!. 
tradictoria. El fin cercano puede motivar la búsqueda del placer del insta,!!. 
te, el desenfreno de la pasi6n, el carnaval o bien el autocastigo, la puri 
ficación a través del dolor y la cuaresma. 

Uno de _ _11s.toi ~lement_os.~ el at1tocastig~_!1_a___.cOJ1__Jo_s_flag_ela.nbs_,__qt.1e para... 
_,---- -

aplacar la ira divina, flagelan sus cuecpos durante-.33-. .d-f~__medj~ de 
....... ~.-·· ---""""·--~~-- . 

acuerdo a- -la edad--de-CriSato, pa.ra -alcanza~GGn--su--sang·re-la-i oacmci a bau-
ti sma 1. 42 ......,..,..,....--, 

41 R. Romano y A. Tenenti op. Cit. p.p. 86 

42 Llorca, Garc1a-Villoslada, Montalhan HISTORIA DE LA IGLESIA CATOLICA1 
Vol. III Edad Nueva 2a·ed. Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 
1967 NUIII. 199 p.p. 108 
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La •utoflagel ac16n- es .una-- pdct.ica .. nor.ma:'L _ _en-1 a~ vfda~montsttGa---Y--la ...fonna. 
,.mls...camún de penitencia, Pero se torna en una severa tortura, que el pueblo 
medieval se inflige a sf mismo, para aplacar la ira de Dios y obtener el 
perdón de sus pecados. l.o!,..tlagelantes surgen e~y en uo principio. 
no r.e.P~~~ntan.Jtingún._p.eli9!_o, ya que el autoca~~!!~~i~~-~o la 
din_c_ci.60...de--un-sac.erdote. -

Pero este movimiento trata de conseguir algo mas que el alivio de las difi• 
cultades presentes, e1 año 1260 según las profecías pseudo joaquinistas, es 
el año del inicio de la Edad del Espfritu Santo, y en medio de hambre, Pe!. 
te y guerra, las::=e.~eranzas milenaristas _adquieren un carácter ~~sesperado 

~- .. -·-· --· -~--~-----.·~ ------ -;·· -- - . - ----~ 

e histérico. Con estas prácticas los flagelantes creen conseguir la salva 
~~-d;-t~cJ~ la humanidad. 43 -

En 1262..t_e 1 movimiento flagelante decqe___en...Itall.a,._pero . .reaparece. .. en_ Al em!, 
nia con_cantos, ritos y un unifonne negro con dos cruces_rojas. 44 Los fl! 
gelant~s italianos y frances..e_s_SDn. .or..t.P.do2.<.QL~!LSU.S optniones religiosas y 
gozan del J'_econocJ11Li.ento_d•Llªs autoridades, tanto civiles cano eclesiásti 

........... , -·-·-.-·-. --- --- --- ,I -

cas, pero en Alemania, los flagelantes .. ttenen teñdencias h~_réticas y rev! 
1.Y.~1~arias. Afinnan que alcanzan la salvación por sus propios medios, sin 
ayuda de la Iglesia y que sólo basta ir a una de sus procesiones para ser 
absuelto de pecados.45 

La ~ecipita los~.o~ se interpreta como un castigo divi 
no y las procesíoñesde los flagelantes se realizan para atenuar este casti 
go. El movimiento se propaga rapidamente por el norte de Europa hasta lle
gar a Flandes y a Francia. 

43 N. Cohn EN POS DEL MILENIO p.p. 136 

44 Llorca, Gare1a-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 108 

45 N. Cohn Op. Cit. p.p. 139 
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Lo si_gnH'.ica-t-i-vo de....es.te.--mov4m~ent0---heret4eo,---es- que J_~s flagelantes esUn 
bajo las or.d.enes_~t un la--ico,-qu..fAn oye confu.io_nes_y.da periitencia y abs2, 
luciá!!~---- ~o..s.._m.iembros. deben..-juraf' obeciienci.a_durante 1~ pr9~esf6n Y.. ~st(n 
sometidos a una. rigurosa d1sc1-pl1-na.,---~.l. llegar a una ciudad se dirigen ~ 

la iglesia, donde se desnudin basta la-cintur.a.,_fonnan un cfrculo y se fl! 
gel.an.---Este--acto se-rea-Hza-,dos veces.aLd1a y una vez por la noche, e~ 
secreto •. 

"---.---- ·-. 

El pueblo est( a favor de los flagelantes.debido a la corrupcf6n de la Igl! 
sia y éstos parecen ser virtuosos en comparaci6n con el clero. Adem(s as! 
guran que por II sus flagelaciones, sus pecados eran perdonados y rec1b1an 
la seguridad del cielo, adem(s de recibir el poder de exorcisar a los demo
nios, sanar a los enfennos e incluso resucitar a los muertos." 46 

En Alemania, las clases bajas de las ciudades los aceptan como santos y se 
ponen en contra del clero. Esta aceptaci6n se debe a que en_1348 SI....ISP8N-

e~ los terremotos de Carintia e Italia y la peste negra se 
interpretan como presagios. Muchos flagelantes creen en las profectas mil! 
naristas y el terror, la inseguridad y la ansiedad, provocan hfsterfa en el 
pueblo. El movimiento est( constitu1do en un prfncipfo por todas las clases 
socia.les, pero s6lo los pobres perseveran· y en las últimas etapas del movJ. 
miento s.e les unen vagabundos, forajidos y criminales que dfrfgfdos por el! 
rigos disidentes, por herejes y por lafcos,..a.taca~ a ta tgles.iaT-rti-eg&n-lbs 
sa~ramentos, se col oca a por eoc1ma-de1 Papa......e._jnc:J~c1~ ~- _l_~S.. .'!!as_as __ ~_ml\tar....a 
lGs sacerdotes. 

46 N, Cohn EN POS DEL MIL:Q{IO p,p. 143 
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Tambiln_~~!lcan a los Jud~. acusandol~ ha~er sido ellos--los.-causantes 
de _la-pe5'te, al env.en..~n.!L l ~- _p_2zos ... de .a.gua .._Jij.e..-en-matanz.as.JJLil!~ 'i os y es 
ne~.=,sario que Clemente ..!!_~orne a ~Uu~J~~~.J-~_~u protección,i - 1 

Es tanta la violencia de este movimiento, que las autoridades eclesiásticas 
y civiles se unen para acabar con ellos. El Papa emi.te ... u.n.a.-bula, }..05-.ceBS 
de_Jrancia e Inglaterra em'!!!!'_Jyesy lil._Universidad de ~ar'is da su. c.onde
~_f9.~aJ •... Lbaj.Q,esta. J>.eJ:s.e.c.us.tón,.se-des.vanecen los flagelantes- tan repe!!. 
tfftamente-cmmr habf an ,sur:gi dQ. 

Uno de los principales dirigentes de este movimiento es el laico Konrad 
...,ScbJPid.a. quién estudia las profec'ias apocal'ipticas y pretende ser el Federi-

co de las profec'ias escatológicas y al mismo tiempo el Mes'ias. Tiene un 
gran número de seguidores en A 1 eman i a, hasta que e&- quemada.. en.. ... 1368. Junto,. 
caq ,g,tros sfete ber~je¡,. 47 También el dominico Vivente Ferrer en 1396 ti!, 
ne una visión y convencido de la llegada del anticristo, dirige procesiones 
de flagelantes en España, en el sur de Francia e Italia. Es reprendido por 
el Concilio de Constanza en 1417. 

La persecusión de los flagelantes es ejecutada por los príncipes más que 
por la Iglesia, pues además de heréticos son revolucionarios. Esto se de 
be a las crisis económicas agr'icolas de principios del siglo XIV y la cons!_ 
cuente ruptura de la sociedad feudal. ~!!"P@sioo liberado no congUiSt!, 
un. nJyel de vida mejor, sino que empeora_48 , fonna -el proletariado a_grícola, --..... .,,_ __ __. - T__.,---

que da JugaLI_Jl__escontent~ sociales. qu.e se rnanJ$4.estan eii mo.vJmien_tos_r.el,i ----·- ·r---.--- --- - - . --~ -

giosos heréticos..--

47 H. Cohn EH POS DEL MILENIO ·p.p. 151 

48 R. Romano y A. Tenenti LOS .FUNDAMENTOS.DEL.MUNDO ROMANO p.p. 23 
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El movimiento de los·flagelantes, tiene sus bases en la escatologfa que ªP! 
rece en el siglo XIII, derivada del Apocalfpsis de San Juan, de los orle!!, 
los sibilinos y dé las ideas de Joaqu1n de F1ore, que ejercen una gran in
fluencia en el pensamiento europeo. 

LiL esc,+ol ogfa ·l"efflue+onar4a---de-la. ~a .Eda4- Meda....tiene_.sll.-Ol!t.gen en 1 as 
pJ'.Oiec.las..0 heP.edadaS-d8'1-=tnuneo,.a1i.t.i,9ue,_49 

1 la primera profecfa de est~- iifSCt,· ~ 
pertenece a los judfos, quienes convencidos de ser el pueblo elegido por 
Dios, reaccionan ante el peligro, la opresi6n y la injusticia por medio de 
fantas fas,. d9nde se. anuneia~el· triunfo .tota.1-de Jehovl--y la .pr.asperidad que 
darla su pueblo. --- .. ·. 

;{os libros apocalfpticos contienen pasajes de predicciones, que despufs de 
que el pueblo sea castigado con hambre, peste, guerra y cautividad, serl sg_ 
metido a un juicio severo como purificaci6n, para borrar las culpas del P! 
sado. Ser4n juzgados y destrufdos los enemigos de Israel y vendrl una lpt 
ca de paz, de justicia, de abundancia de alimentos, s1n dolor o enfermeda
des, donde el pobre serl protegido./ 

F. prlJ/1/lt aJIQCIHP!l-l, ._es. la. .... ts!4n 411 .<1¡1!tl1!0 11 eta de 1 l,\b,o de llon1'1 
(165 a.~~l fi!.scrtto .~ur.ante un momento crftico en la historf.1....de.Lputb.lo be 

...__ ...... , -· . • ....... ..,., __ ._,__., .. , •• -~_...,.,....._., ...... <;- .......... .,,.,_ .. ,~:;;:-,,-.,=· .... ...J·" - -- ......... ,..,v ... 

breo ... 1~~J:.~macabe1 eo i;ootr:o da.t..sa14uct·da-Ant.foco.. l'l. ERUlllu, ... _Las 
cuatrg. _·-.· ~~~~2.~~--·~1!"~9l1zan 5~-c¡att.O ... P.Q~t.!'l!J l!M.l'.ldanos, el babH6nico,- el •!
~~!~- e,rsa.,y=el--p.1.~ 1.,..cuando se- destruya a la Qltima bestia-, &f'! 
cia, llegara la gloria de Israel. 

. --------~ .. ·--~-----

49 N. Cohn EN POS DEL MILENIO p.p. 17 

SO N. Cobn Op. Cit. p.p.19 
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Esta fantas1a ejerce una gran fascinaci6n entre los descontentos y frustra
dos de ej5ocas posteriores, ya que se interpreta al poder mundano como algo 
diab61ico,que serl destru1do por Dios y el pueblo santo heredar& el dominio 
sobre la tierra. 

r._eLUbro .. de,ky.ela;~6n da Stn Jua'k_J,Lmnc;:Ja,n, _1~~ !_l_emen,_!~S. ~!'is~fanos 
c~n los jy~f<ºLY.J~~be~~1!-~.J!i!~ .. S~..!l!9.§.., S!'!'~~l ~~!"_!_1 Ime!~~º" RQIIIAnO, y 
profettz1-.que._los...qLlL.llQ __ adoren a la bestia vivf rln con Cristo por mil ai'ios, 
eldfilsnj~_puis-4el-c;¡:;;ndJ!l.,l1_.r.esurucci6n de-los m_y~rtos y el Ju! 
c~l-~-/ 

Estas ideas apocalfptfcas siguen vigentes hasta el siglo IV, cuando el cri!, 
tfanismo se convierte en la religi6n oficial del Imperio, la Iglesia prosp! 
ra, se torna poderosa y las condena. S.an_,.Agustfn_en el, .. sfglo V,,~fJ,nna qu.e 
elj...ibJ!o...del-Apocal,f.ps,is . .es.una,_alegorfa espidtual, que el M11en-io empez6. 

· 51 COn-..~ris~O, . .Y.,-~.e :· ~a Ui~,. :tgtalll!~fl~.! ,~.,] a Ig 1 es i a , pero .__,pesar de la CO!!, ......,,,,...-..· . . . ' ~-' .. _.... .. . ' ,,,,_. ..... -~- .. _... ' . ' ·- ..... 

dena ecles11st1ca, estu.,14ea,s,,,,s1guen-latentes ... en. la. réUg.ios.idad.popular. 

Tambfln influyen los orlculos sibilinos, los cuales fueron escritos para la 
conversi6n de los paganos al judafsmo en su origen, pero son plagiados por 
les cristianos, quienes interpretan a Constantino como el rey mesianico, y 
a su muerte, dan un sentido escato16gico a la figura del emperador. 

Las dos escatologfas estln de acuerdo en la figura del Anticristo, el arch! 
enemigo de Dios, que en un.principio. es un _poder mundano, pero en la Baja 
Edad Media adquiere una personalidad demonfaca, es el mismo Satanfs, y la 
escatologfa toma el aspecto de una realidad inminente debido a los escritos 
de~_~_Fi~.,!'.!.~ 

51 N. Colm ·EN·POS ·DEL IIILENIO p.p. 28-
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Joaqufn de F1ore nace en 1130 en Ce~-Calabrta_, abraza 1 a vtda monfst! 
ca y contemplativa en Cof!az-zo:.- En 1191 se re..tJr._•~ la so~~~ad __ de Ptetr&l!, 
tra, en el !1!9.Dt.LS,1.la.,-donde-fJUl!l~. e!J!1ºM5.terio. de San .Juan de Ftore. Aqu1 

~.,..,-... ... ··.•'""" 

se dédiea· 1 investi_gar y· estudiar las-Escrituras Sagrad•s. 

Lo significativo de su obra, no es 1, idea de que las escrituras tuvieran 
algo oculto, sino que se podfan utilizar para comprender la historia, sobre 
todo el Libro de Revelaci6n. Basados en estas fantas1as escatol4gicas eser! 
be la Concordia, la Exposici6n del Apoca11ps1s y el Salterio de Diez Cuer 
das. 

Divide a la historia en tres estados,segOn las personas de la Sant1sima Tr! 
nidad. La primera es la del Antiguo Testamento, la del Padre, que se caraf 
teriza por el terror y la servidumbre, y su per1odo de incubaci6n es desde 
Ad(n hasta Abraham. La segunda, es la del Nuevo Testamento, la del Hijo, de 
fA y sumisi6n filial, con su per1odo de incubaci6n desde El1as hasta Cristo. 
La tercera, la del Espfritu Santo, de amor, paz y alegrfa, y que su perfodo 
de incubaci6n empez6 con San Benito y que est& cerca de su fin, especific! 
mente el ano 1260, cuando se darl el Milenio. 

Cada edad tennina en crisis violentas, que sirven de prueba a los buenos y 
de castigo a los malos. 52 Tres anos y medio antes de la Tercera Edad rej_ 
nari el Anticristo, un rey secular que castigara a la Iglesia corrupta, y 
despuis de la deposic16n del Anticristo, llegara la fpoca del Espfr1tu Sin• 
to. 

52 Llorca, Garc1a-Villoslada, Montalban HISTORIA DE:LA IGLESIA CATOLICA 1 
V?l• II Edad Media. 4a ed. Madrid Biblioteca de Autores Cristiános, 
1978 Num. 104 p.p. 558 
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Joaqufn de Fiore no predice el ffn·del mundo, el mismo niega tener el don 
de la profecfa, s61o el don de la inteligencia para interpretar la Sagrada 
Escritura. No anuncia ni un nuevo Testamento, ni una nueva revelaci6n, ni 
una nueva Iglesia53, pero a pesar de que no es concientemente heterodoxo, 
su pensamiento va en contra de la concepci6n de San Agustfn, de que el re,i 
no de D1os, ya se realiz6 con la Iglesia. 

De hecho propone un nuevo milenarismo, que después el pueblo lo tomará en 
un sentido antieclesilstico y secular, que da lugar a un radicalismo social 
y movimientos revolucionarios, muy distantes a la elevada espiritualidad de 
·las ideas de Joaqufn de Fiore. 

Las ideas joaquinistas penetran entre los espirituales de la Orden de los 
franciscanos, que a mediados del siglo XIII, las desentierran, las editan y 
las comentan. También inventan profecfas que atribuyen a Fiore, más conoci 
das y mis influyentes que las aut&nticas. Y adaptan de tal modo la escat!!_ 
logfa joaqufriista, que ellos mismos se consideran como la Nueva Orden que 
reemplazara a la iglesia de Roma y que dirigirará a la humanidad a la Edad 
del Espfrftu Santo. 54 

Fray Pedro de Olivi entra de lleno al joaquinismo y asegura que la Tercera 
Edad comenz6 con San Francisco, a qui&n le da proporciones mesianicas,y el 
joaquinismo se absorbe dentro del franciscanismo de los espirituales, Fray 
Ubertino de Casala asimila las ideas de Olivi y declara que el papa Bonifa
c1o VIII es la bestia apocalfptica. 55 

53 Llot'ca, Gal'c1a-Villoslada, Montalban ·op. Cit. p.p. 559 

54 N. Cobn EN POS DEL MILENIO p.p. 117 

55 LlOI'ca, Gal'c1a-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 561 
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Un gruPQ.~4• espi.r1.tua1es-·p1den·-a-Celesthto·-V--que los separe de la Cmun1dad - . 

francis~na •. _el .~B-~-ºtl~Jje_~_s.u5-_~.~~~Y los exime de la obediencia a S!!, -..._ ... ...,. .... ~. ,,, 

per1or~J., P.J_r.:9.~l._.~~~.~~r el ~•ti<>,,_ Bo.n.,tft_cto VIII anula estas concesiones, 
por.J.o...cuaJ Jo ca)lpn11n !i~-P~.t11_~_pa_pa, de h!rlt1co y de ser el Anticristo. 

Alrededor de los espirituales surge una atmOsfera de especulaci6n intelec
tual y religiosa, protestan contra la creciente mundanidad dentro de la O!, 
den, de su intervenci6n en ta polftica y de ta dominac1Gn de la curia papal 
en la Orden. Estos espirituales se unen a los remanentes de movimientos h! 
riticos como tos.Waldenses y Albigenses y de hecho fonnan una Iglesia sepa 
rada de Roma 56, con ~us propios s~;os y mirtires, que no son otros qu; 
tos espirituales condenados y ejecutados por la Iglesia. 

56 F. Heer THE MEDIEVAL WORLD 1a.ád. New York Tbe World Puhliahing Co., 
1962. p.p. 232 
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l. CONDICIONES'SOCIOECONOMICAS'EN LA'MISTICA. 

El sistema cultural de los siglos XIII, XIV y XV, igual que en los primeros 
siglos de la Baja Edad Media, es en su conjunto de carlcter predominanteme!!. 
te religioso, tanto en la cultura de las ilites como en la popular. Ambas 
tienen la concepción y la sensibilidad cristianas, que es el único elemento 
en común de los hombres de esta ipoca. 

Pa.!!--~-~ ~!~le>,.XIY1.._~a estl dividida en Estad.0.LpJ'.ena.c.:U>_~l~s.!.. __ Jos no
bles..,__fonnan__!!!1At~into de los burgums..Y-C.MIR~~.t~~.!; __ no hay una s.2, ... . - ~~·~ ...... ~ . ..-.------·--
la justicia gue se aplig_u_e __ a ~!)_dos los miemb,ros.de. la. so~ie~adj Jos __ ~l'.'~~~J.!., 
gfos o libertades son disti~_para cada grupo social; .Per<> la_, reJigi~o_ ~! 
una y común para todos. · · · 

..... 21. -· '-.ii4 

El cristianismo tiene un gran peso en estos siglos, debido a que la activ.!. 
dad económica, polftica, artfstica y filosófica tienen cauces religiosos en 
mayor o menor grado, y los 11rincipios religiosos han ordenado ya una soci! 
dad que encuentra en ellos su justificación y su legitimidad. La estruct!!, 
ra jerlrquica del poder civil tiene su autoridad de Dios¡ la Iglesia apoya 
la-división de la sociedad en clases; es una estructura econ&nica-polftfca 
tan arraigada en la estructura social como en la mental. Y los diversosª! 
pectos de la vida de estos siglos est4n estrechamente ligados por la re11· 
gfón, que pretende regular y justificarlo todo. 1 

1 R. Romano y A. Tenenti LOS FUNDAMENTOS DEL 'MUNDO MODERNO 4a. ed. Ma 
drid Trad. M. Suhez Historia Universal Vol. XII Siglo XXI de Es:' 
pafta Editores, S.A., 1974. p.p. 76 
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Aunque tambiln es innegable, que las distintas monarqufas nacionales empi!, 
zan a ganar terreno en su oposici6n a las ambiciones de la Iglesia. A pri.!!_ 
cipios del ·siglo XIV, Marsilio de .Padua expone sus ideas polfticas acerca 
de· una monarqufa electiva, en la cual le corresponden al prfncipe todas 
las funciones estatales; la ejecutiva, la jurfdica, la militar, la econ&n! 
ca, la agrfcola y la sacerdotal, y que la Iglesia debe estar supeditada al 
Estado. Guillenno de Ockham escribe que las relaciones entre la Iglesia y 
el Imperio deberfan ser de mutua independencia. 

2 . 

·Los~rfncipes imponen e] abso]utjsmo real de plenos-poderes,- y..-c,on- habi-11-
dad y_fuel!H-deb-tHtan--a-los-señores·-feudaleS"';despojindo-los de. su.s _cter~chos 
jurisdiccionales_y,, centrali-zando-el poderr .,.Pero no s.e conforman con tener 
e 1 p~y--eeon&nico.,..-stne-que tllllbi éa_fay aden e 1 terreno ec 1 e 
s~. y la .. un.ida~J!istiana medieval empieza a ~ja;srlebid; 
al ,Ci.sma de---Oczc.1.4entce·,,,at-,--eemr,e,tamieotaJndigno dtL!J.g_unos Papas en su 
afln de _r:iq~A~ ........ 1~-~~!i=ideas.--eeneHart.stlc.as4, y las nuevas herejfas 
radicales como las de Wycl if y Hus. Surge •ma 011eva época ma.rcAda..... c.on.-el
naGl.onalismo, subjet1\dsmo y, 1&1c1SfPO 

2 Llorca, Garc1a-Villoslada, Montalban HISTORIA DE LA IGLESIA CATOLICA, 
Vol. III Edad Hueva 2a.ed. Madrid Biblioteca de Autores Cristianos, 
1967. No. 199. p.p. 82, 92, 140. 

3 Ib!dem p.p. 9 

4 11 El Concilio de Constanza (1414-:L418) aGn m&s que el Concilio de Pisa 
(1409), demos~ claramente que ya las caracter1sticas geopol1ticas de 
los prelados, es decir, sus agE'Ílpaciones por naciones predominaban no 
tablemente y ten1an mucha m&s importancia que cualquier otro factor eñ 
la asamblea general de la Iglesia. Esto se tradujo teol6gica y can6ni 
camente, en la tesis de la superioridad del Concilio sobre el Papa •• :
Y se crearon las premisas para una separaci&n entre una Europa romana 
y una Europa antipontificia. 11 

R •. Remano y A. Tenenti LOS FU1f])AMEHT0S DEL MUHDO MODERNO p.p. 81 
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A fines del siglo XIII y P,rincipios del XIV, se encuentran una serie de cr,i 
sis de agotamiento, que empi-eza·n en el sector agrfcola, debid9 a que la 
agricultora se estanca en extensi6n e intensidad, los suelos de mala cali
dad pronto .agotados por el cultivo son abandonados; la desforestaci6n lleva 
a que las aguas destruyan suelos no protegidos por él bosque; el cercamie!!. 
to de tierra agrfcola para pastizales, por la demanda de la lana; y el des 
censo de los precios. 5 

Esta crisis agudiza el problema econ&nico, lluvias torrenciales de 1315 a 
1318 dan lugar a tres affos de malas cosechas, a la ruina de los precios 
agrfcolas, a hambre y a muerte. 6 La, moneda en circula~i6n no e_~ ~u.ftcien
te para .l~.J1e.ce.sidades..=ecan&n.ica,s...~e:i-gobierno. (por fa 1 ta de meta 1 es 
preciosos), y los -prfnc1-pe•-recur-ren a·g,afldes pristamos para mantener·_al 
eJtr:..!.!2.-.Y-Ll.L.bur~--deYJlú.an. .. la...moneda para poder pagar sus deudas 
y cr~an..Jnflacf6n, .que afecta sobre.todO··l···los-gr-upos_qJ,l_e_ r~~-i~~n rentas f! 
jas, asf como al comercio. 

La crisis eco~leva ,_1, ___ c;r.ts.b"""soci~l; el hambre, la devaluacUln de 
la móneda y la crisis de las manufacturas textiles, afectan a todas las el! 
ses sociales y agudizan las diferencias entre ricos y pobres. 

Se dan una serie de revueltas, motines y huelgas en las ciudades textiles 
de Brujas, Dovai, Turnai, Provins, Caen, Orleans y Besiers; se sublevan los 
artesano, de :rtwlow11e1 y en 130.Llos _artesanos parisinos se amotinan debf • J.-..... , ·-~---

do a 1 a d~_y~ 1.~~C..!~~~J~~~!~ª-'---.1~k9~.!_!_eJiJ.!_JJ ~1 --~~~-~~~--~~e!!.!99 
1 ~!!...e2!., '!LU!!!!P~oo~---Y.· en.41•-campo · se dan ···una serie -de le~ 
mantos-. 

5 J. Le Goff LA BAJA EDAD MEDIA Historia Universal Vol. XI 2a ed. Na• 
drid Trad. Lourdes Ortiz s.iglo XXX de Espafta Edit0Na, S.A., 1972 
p.p. 274 

6 B.H. Slicher Van Bath HISTORIA AGRARIA.DE EUROPA OCCIDENTAL (500-1850) 
2a ed. Barcelona Trad. F.M. Lorda Alaiz Ediciones Penlnsula,1978 
p.p. 2~8 
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En la mayorfa de los casos, el movimiento social, campesino y urbano, tiene 
un aspecto religioso herético, debido a la crisis de mano de obra que incr!_ 
menta los grupos de vagabundos mfst1cos como los begardos y los Hermanos 
del Libre Espfritu. 

Esta crisis es en realidad la crisis del feudalismo, y como los señores fe.!!, 
dales son poderosos provocan reacciones violentas que afectan al conjunto 
de la sociedad occidental. ºMientras tanto, las victimas de las crisis bu!_ 
can chivos expiatorios y las categorfas marginales de la sociedad se hallan 
expuestas a la cólera ciega de los hombres desgraciados.º 7 

A los mercaderes extranjeros s.e les acusa de prácticas vergonzosas. de US.!!, 

ra y ~~Upe IV J;,L.Hermos.o ..... oon-f'i·scac~lo!"-Menes-.de .los_rnerca.de.r.es ital fanos, 
~_.,_.,. ·' --.,.~·~--1'f""""" 

al mismo tiempo que se apodera de las riquezas de los Templarios, acusánd~ 
los itt. t_oda clase de_ crfmenes. A los judfos y a los leprosos se les acusa 
de provocar las grandes hambres de principios del siglo XIV y Felipe V org!_ 
niza una cazeda de leprosos en toda Francia. 

Los prfncipes quieren resolver la crisis económica con la polftica y se 11! 
ga a la guerra, que unida a la peste agrava la situación. 

La crisis inclusive llega al nivel intelectual, artfstico y espiritual, se 
abandon.l.J.t..es.c.QJ.lst1c¡8, y ~ el .crit1.ebme, la independencia de la fe, 
el escepticismo, el ecleticismo y el misticismo. Todo ésto culmina en una 
crisis espiritual y rel igfosa, y la nueva .devoción que surge tiene diversas 
fonnas, desde la piedad y ascetismo de los mfsticos hasta la revuelta de 
los espirituales y los Hermanos del Libre Espfritu, la anarqufa religiosa 
se halla al final de la crisis. 

7 J. Le Goff LA BAJA EDAD MEDIA p.p. 277 

8 R., Romano y A. Tenenti LOS FUNDAMENTOS DEL MUNDO MODERNO p.p. 83 
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Las causas de esta crisis religiosa se deben en parte a la secularizaci6n 
de la cultura,existen minorfas de fonnaci6n ftico-intelectual consistente y 
doctrinalmente cualificados, capaces de enfrentarse al clero; el individuo 
es el criterio de todos los valores, se exalta la personalidad humana y se 
abre el camino para el subjetivismo religioso, el racionalismo y el natur! 
lismo. Los fil6sofos del siglo XIV ~e rebelan contra los conceptos univer. 
sales y proponen el nominalismo 11que niega realidad objetiva a los concee, 
tos y estudia el mundo subjetivo (16gica y psicologfa), mis que el mundo o~ 
jetivo (metaffsica y dogmitica), con lo que el subjetivismo penetra en el 
campo filos6fico y en el religioso.u 9 

Tambiln los eclesilsticos estln muy ocupados en sus cuestiones econ&nico-ju 
rfdicas, son mis administradores de bienes terrenales que guias espiritu!, 
les y la religiosidad de los fieles es abandonada, intervienen muy poco P! 
ra eliminar la confusi6n, la desbandada y el repliegue en que se ven envuel 
tas las comarcas. Esto se traduce en una experiencia ética mis personal y 

en un contacto directo con lo Absoluto, en contraposici6n a las n1111erosas 
prlctfcas piadosas, menos elevadas y reglamentadas por.el clero. Y al bu! 
car su propia autonomfa espiritual, se libera de la sujecf6n de la jerar. 
qufa eclesilstica. 

La mfstica de los siglos XI y XII se encuentra en los monasterios, exclus! 
va de un pequefto grupo de monjes, pero en los siglos XIII, XIV y XV, la mí! 
tfca sale de los monasterios debido a que los perfodos de crisis y transfor. 
maci6n son los tiempos adecuados· para ella, muchas personas necesitan apar 
tarse de la sociedad en que viven y en parte de la vida nonnal de la Igl!, 
sia, y regresar a las preguntas radicales de la existencia humana. No ni! 
gan la autoridad, ni la legitimidad de la jerarqufa eclesflstfca, pero 1!!, 
tentan profundizar en la rel 1 gi6n para encontrar en ella nuevos motivos de 
vida espfrftua1. 10 

9 Llorca, Garc!a-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 11 

10 R. Romano y A. Tenenti Op. Cit. p.p. 95 



78 

Estas corrientes mfsticas representan afinnaciones At1cas y se revelan en 
1a pr&ctica en lo que consideran regresar a un cristianismo m&s autfntico, 
tanto teo16gico como prlctico, reaccionan ante el monopolio eclesf&stfco y 
dan una dignidad por igual a todos los cristianos. Su fonna de religiosidad 
es individual e interior y no una teologfa dO!JD&tica. 

Mientras que en la vida econ&nica se tiend~ a una mayor independencia de 
los poderes locales, en la vida religiosa se busca la relaci6n con lo Abs! 
luto directamente, sin intermediarios humanos y menos el de la Iglesia, C! 
mo en los casos de los mfsticos heterodoxos; y en el caso de los mfsticos 
ortodoxos se da una devoci6n mis individualista y decae la liturgia. 11 

11 Llol'Ca, Gal'c!a-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 15 
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2. LA MISTICA CRISTIANA.ORTODOXA. 

A) La Teorfa de la Mfstica Cristiana. 

Fi •. .._ ~-OFIA 
y L.ETRAS 

La historia espiritual 4~f -~'!!"~re ".'~_Y.el a doL~Utud.e.s....furufamenta.1.es __ y ~l~.1. 
mas ~cia Jo intangibJe.._y. do.vnétodos ,para J~onerse en contacto- con ello: el 
mis tic-i-Sme-~!!.,~ue representan. 1 os po 1 os contrario~ de 1 a. misma esen.. 
cia, .~ue ~S. ~l co,nocimi~nto transcendental de la humanidad. / 

La gjferencia bbica entre los _,q,QS.,.-SS..que---,e-1-mtsti'ci'smcrqutel"e···da·r-y.,.la-ma 
~ ---- . ' .__.._. ....... ,..-.......,; .............. ~~ -

gia._qu,_i,ert_ r~cib1r. Ambos afirman dar a sus iniciados poderes desconocidos, 
pero las razones de este esfuerzo y los fines a los cuales se aplican estos 
poderes, difieren. 

En.~isticismo la voluntad se integra a ,as...einoc.ioRes eR un anhelc,..._ar.di.en. 
te de t:@n,~-'ª-/J~el.J!14mtQ._,~ntidos,,,....de."manera,-que el ser. __ pueda por 
amor cont.empl_ar. al_J!_e_rnq y.Q] ttmc;i .Objeto. de.Amor., -cuya..existencia ... es pei:c! 
bida i-ntimamente por el alma.. '~El aprovechamiento .. de-1-.alma .. e.stf_ no en pen 
sar mucho, sino en amar mucho." 1 -

Por el contrario, en la magia la voluntad se une al intelecto en un deseo -ap,sion!~QJi::]otéti~r-·c-ól'lociiíliEfrifos ultrasensibles, es el temperamento irit!, 
lec.~uJl,.-agre5,,ivo. y cientffico ·que trata de ampliar su campo cognocitivo,es 
una ciencia individualista en todos los aspectos, una actividad del intelec 

'------.. , .. ,·-- . -
to que,busca la Realidad para su propio beneficio. La magia es conocimien-
to y praxfs_!cfencfa y ticnica. 1 / 

1 J. Arintero Fr. CUESTIONES MISTICAS Santa Teresa Fundaciones Cap. 5 
1a ed. Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1956 Vol. 154 
p.p. 360 
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El misticismo no tiene nada en común con la magia, no es individualista, ya 
que implica la abolición de la individualidad, del Yo, del mfo, que definen 
al hombre como algo finito y aislado, sino que es en esencia, un movimiento 
de amor y voluntad, que tiene como consecuencia la entrega total a la últi
ma Realidad, sin provecho personal, ni para satisfacer su curiosidad, ni P! 
ra obtener placer, sino sólo por la intuición de amor. 2 

}) mis~!~is_mo y la magia corresponden a dos eternas pasiones del hombre, el 
,9~~º----~e amar y eJ de:eo ~e conoce¿ Una tercera actitud hacia el mundo ul 

... . --. .. --.-.. ., ... -

trasensible, es la filosofía transcendental, pero ésta es exclusivamente 
acadénica, mientras que el misticismo y la magia son prácticas y empfricas. 

Por lo tanto, el misticismo no es una opinión, ni una filosoffa, ni tiene ________ .,. 
que v~r con las ciencias esotéricas, ~i11~_que..e.s e_l_acto conciente ~e .la 

·---· ~-- ----- - ...... ,- .. - --· - ---····· 
contemplación de lo Absoluto y nada más. Y el místico es la person~ que 1~ 
gra _esta con~emplación, no 1ª persona que habla sobre ella •. No cono.cer. ace:!:: 
ca de, sino __ s~r, es la seiial del verdadero iniciad~. Esta contemplacii5n de 
la cara del Amo;·-Perfecto; es rear, personal y absoluta, de acuerdo con la 
capacidad del contemplador. quién ha sido tocado por la esencia de la divi
nidad y no por la manifestación divina en la vida.3 

2 E. Underhill MYSTICISM la ed. Paperback New York E.P. Dutton & 
Co. Col'p., 1961 p.p. 71 

3 Segtm San Juan de la Cruz en su obra Llama de Amor Viva II Goza de un 
cierto contacto el alma con la divinidad, y es la esencia de Dios lo 
que se siente." 
E. Underhill 0p. Cit. p.p. 73 
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El misticismo es activo y prictico, no pasivo, te8rico o intelectual, sino 
un proceso que todo el ser efectúa. Es como la revelaci6n, personal y abs2, 
luta; la experiencia mis intensa, completa y diffcil que le es posible al 
hombre, puesto que es un acto de amor, de entrega y de suprema percepci6n. 
La religi6n ofrece el acto de amor; la metaffsica, el de la suprema percep
ci6n, pero s6lo el misticismo ofrece·el de la entrega, que es e1 eslab6n 
esencial que une a los tres en uno. 4 Es el paso de la vida de los sentidos 
a la vida del espfritu y sus medios de acci6n son la batalla, la búsqueda y 
la peregrinaci6n. 

Sus metas son transcendentales y espirituales, no quiere añadir, explorar, 
mejorar o reagrupar el universo visible, ni combinar las ventajas del mundo 
sensitivo con el espiritual, ni desea conocimientos esotéricos o poder, ya 
que le basta la contemplaci6n de lo Absoluto. 

Lo Absoluto es la suprema Realidad y el Objeto de Pmor y su contemplaci6n 
se obtiene por un arduo proceso psico16gico y espiritual,no intelectual, ni 
f1los6ffco, que es el Camino del Mfstico, que implica el cambio completo de 
caricter, de donde emerge una forma nueva y latente ele percepc16n, que 1mp2, 
ne·al ser la cond1ci6n de éxtasis o Estado Unitivo. 

4 "Me manifestar, entonces a ellos, como significo mi Verdad cuando di
go "Quifn me ame ser4 una cosa conmigo y Yo con U y tendremos morada 
com1ln." La condici!Sn de amigo querido es fsta: que son dos cuerpos,pe 
ro por el efecto del amor son una sola alma, porque el amor hace de fI 
la cosa amada. Si ambos se han hecho un alma, ninguna cosa puede ser
les secreta, y por ello digo mi Verdad: "Vendr, y moraremos juntos y 
efectivamente, as! es." 
J. Salvador y Conde OBRAS DE SANTA CATALINA DE SIENA El Dialogo Capi 
tulo LX la ed. Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1980 Num7 
415 p.p. 158 
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El amor es la fuerza motriz y la esencia del mist1cismo,la ded1caci6n total 
de la voluntad, el deseo profundo y la tendencia del alma hacia su Origen, 
es un movimiento vital del ser, m(s directo en sus métodos y más v(lido en 
sus resultados, que la mls aguda visi6n intelectual filosófica, es en esen
cia la concentraci6n de todas las fuerzas del alma hacia un Objeto ultrana
tural, concebido y amado como un ente vivo.5 Amor y deseo son las necestd! 
des fundamentales y cuando est(n ausentes, el hombre aunque sea un visiona
rio, no es un mfstico. 

La visi6n del mfstico es la visión del amante,tiene los mismos elementos de 
libertad, devoción, humildad y adoración, ya que ambos en diferentes nive
les responden al llamado del Espíritu de la Vida, pero el lenguaje de la P! 
sión humana es tibio e insignificante, ante el lenguaje en que los místicos 
tratan de expresar lo esplendoroso de su amor. 6 

El mfstico no hace promesas, ni dernandas,ni tiene esperanzas de recompensa, 
es un realista que busca completar su vida en la entrega total a lo Absolu
to. 11 La fuente de la vida es el amor, y el que no viva en el amor, est( 
muerto. 11 7 

5 E. Underhill Op. Cit. p.p. 89 

6 "¿Que mas quieres loh alma! y qui ds buscas fuera de ti, pues dentro 
de ti tienes tus riquezas, tus deleites, tu satisfacci6n, tu hartura y 
tu reino, que es tu Amado a quién desea y busca tu alma? G6zate y ale 
grate en tu interior recogimiento con El, pues le tienes tan cerca.Ahf 
lo ama, ah! lo desea, ·ah! le adora. 11 

J. Arintero Fl'. Op. Cit. San Juan de la Cruz Canto Espiritual 
p.p. 242 

7 E. Underhill Op. Cit. J. Tauler SeI'lllon for Thursday on Easter Week 
p.p. 87 
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El misticismo ademls de ser una actitud mental y de amor,es tambiln una for 
ma de vida, de merecer lo que se contempla, de santidad; por lo tanto las 
virtudes morales son obligadas para el matrimonio espiritual y mientras no 
se tenga el impulso para la perfección moral, no se es mfstico, aunque PU! 
de serse visionario, profeta o poeta. 

Los mfsticos elaboran o aceptan teorfas sobre sus experiencias, que desemb.2, 
can en una teologfa mfstica, ya que los grandes mfsticos son hijos fieles 
de las grandes religiones, como el Cristianismo, el Islam y el Budismo.. No 
existe una fórmula para llegar a la verdad mfstica, los caminos son muchos, 
unos dan una versión mis coherente y clara que otros, pero todos contienen 
la misma esencia de Bondad, Verdad y Belleza, que s·on uno. 

Para entender el lenguaje de los mfsticos tenemos que considerar las dos 
formas extremas en que conciben a la Realidad, la teor1a de la Emanación y 

la teorfa de la Irvnanación. 

La emanación declara la total transcendencia, lo Absoluto se concibe aleJ! 
do por·una gran distancia del mundo de los sen~idos. Este Origen nunca P.2. 
dri s~r discernido por el hombre y sólo por sus emanaciones o atributos 111!. 
nifiestos se puede obtener cierto conocimiento de El. Por el fluir de estos 
atributos y poderes,el hombre sabe que lo Absoluto existe y lo considera co . -
mo externo al mundo que ilumina y da vida. Esta teor1a postula la completa 
separación de lo divino y de To humano_, de lo eterno y de lo temporal y el 
lenguaje de peregrinación y exilio es natural para los m1st1cos que conci
ben la Rea11.dad bajo estos t@rminos. Para ellos la experiencia m1st1ca es 
un salir de su ser y del universo nonnal.8 

8 E. Underbill MYSTICISM P•P• 97 
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En la Innanac16n, la bQsqueda de lo Absoluto es el darse cuenta de algo que 
estl implfcito en el ser y en el universo, es el abrir de los ojos del alma 
a la Realidad,lo Absoluto no esta fuera del universo material e imperfecto, 
sino que habita dentro del fluir de las cosas, y en el umbral de lo eo.n. 
ciente, esperando que el ser lo descubra. 9 La teoría de la Inmanación no 
degenera en el pantefsmo, en el cual el ser se identifica con lo Absoluto 
y se deifica, por la salvaguardia del dogma. 10 

Ambas teorías postulan que el universo es dinámico y mfsticos como Dionisio 
el Areopagita, Santa catalina de Siena, Eckhart y Juliana de Norwich, han 
utilizado las dos teorías para explicar su experiencia mistica.11Afirman la 
relación existente entre el microcosmos del ser y el macrocosmos del univer 
so, que el místico tiene que transcender de su vida sensitiva para obtener 
conciencia de lo Absoluto. El camino para obtener niveles mas altos de pe!_ 
cepción es una experiencia espiritual y psicológica, de pureza y prepara
ción, la fusión con su ser jnconciente espiritual que esta en contacto con 
el orden ·transcendental, para su gradual o rápida introducción a la contem. 
lacfón de lo Absoluto. 

9 "El no esta m!s distante que del umbral de tu corazón. Allí espera has 
ta que estés listo para abrirle y dejarle entrar. No necesitas llamar 
lo desde una gran distancia,esperar a que le abras es mas difícil.para 
El que para ti." 
E. Underhill Op. Cit. Eckhart Predicaciones. III p.p. 133 

10 E. Underhill Op. Cit. p.p. 99 

11 "La creaci&n da o confiere al ser. Pero el ser es el principio,ésto es 
en s1 mismo. Ya que cre6 todas las cosas en el ser que es el principio 
Y el mismo Dios.Y en ésto hay que tener en cuenta que cuanto Dios crea 
abra o hace, lo obra y hace en si mismo.Pues lo que est! fuera de Dios 
es y se hace fuera del ser, •jor dicho, ni se hace, porque el término 
del hacerse es el ser." 
C. Fernbdez S.I. LOS FILOSOFOS MEDIEVALES Selecci&n de Textos Eck 
hart. cuestiones Parisienses 1a. ed. Madrid. Biblioteca de Autores 
Cristianos, 1979. Vol. II No. 418 p.p. 1004 



85 

En el lenguaje propió del mfstico, no existe una descripci6n clara de la e! 
periencia espiritual, sino que siempre se expresa de una manera s1mb6l1ca, 
alusiva, oblicua, sugiere pero nunca define la verdad y mientras mas grande 
sea la cualidad sugestiva del sfmbolo, mb grande sera la emoci6n que prov.2,. 
que y mls verdad la que transmita. Su mensaje esta dirigido al sentido i!!, 
tuitivo del hombre y no .a su intelecto. 12 

Las tres grandes categorfas de sfmbolos, son los tres anhelos que expresan 
las inquietudes del hambre, su percepci6n de la Realidad, y que s61o la ve!. 
dad mfstica satisface de una manera externa o interna y son: 

a) El Parafso Perdido. 
El anhelo de encontrar su hogar perdido, su El Dorado, su Cibola,su Sion 
espiritual, que lo convierte en peregrino. 

Para los mtsticos que consideran a lo Absoluto como un lugar,es un arduo C! 
mino del mundo material al espiritual, ya que es el viaje del alma· hacia su 
hogar, y la ruta del peregrino es el conocimiento de la Realidad. La prim!, 
ra etapa de· su viaje es el retiro, la caridad, la humildad y la paciencia, 
pero estas virtudes son Eticas mas bien que espirituales y no bastan, es n!, 
cesaria la segunda etapa, la del total renunciamiento, la pobreza material 
y espiritual que lo convierten en un ser libre. 

12 "El s!mbolo sera mAs que un mero diagrama o alegor!a, utilizara a lo 
m!ximo los recursos de ·1a belleza y ·1a pasi&n, ·tendrl algo de misterio 
so y maravilloso, hechizar! la mente a la cual se dirij'a." -
E. Underilill MYSTICISM p.p. 126 
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Una vez cubiertas ambas etapas, debe·adqufrir las caracterfsticas mfsticas 
del peregrino que son: atracc16n, devoci6n e fluminaci6n. 
La atracci6n o magnetismo es el deseo mutuo, conciente, que existe entre el 
espfritu del hombre y el Espfritu Divino, el eslab6n de Amor. La devoci6n 
es el viaje hacia lo Absoluto por medio del amor, que termina cuando se ob
tiene conocimiento de El. La il1111inaci6n es,el viaje en lo Absoluto, la per. 
cepc1_6n de su preser:icia. Estas caracterfsticas llevan a la Elevaci6n o Es
tado Unitivo, que es el !xtasis concfente de la contemplac16n de lo Absolu
to.13 

b) La Pareja Perfecta. 
El anhelo del alma por su pareja perfecta, que lo convierte en amante. 

Para los mfsticos que consideran lo Absoluto como una Persona, es una rela
ci6n fntima y personal, la satisfacc16n de un deseo profundo, para lo :_que 
utilizan el lenguaje de la pas16n terrenal, ya que es natural e inevitable 
que la imagen del amor y del matrimonio humano sean considerados como la m_! 
jor de las imlgenes para la entrega de su alma; primero al llamado y final
mente al abrazo del Amor Perfecto.14 Esta imagen es inteligible para todos 
los hombres y ofrece en niveles inferiores, un exacto paralelismo a las se
cuencias de estados en que la conciencia espiritual del hombre se desenvue! 
ve y que forma la consumaci6n de la vida mfstfoa. 

13 E. Underhill Op. Cit. p.p. 130 

111- 11 En este alto estado de matrimonio espiritual, con gran facilidad y 
frecuencia descubre el Esposo al alma sus lllélI'avillas secretas como a 
su fiel consorte, porque el verdadero y entero amor, no sabe tener na 
da encubierto al que ama." -
J. Al'intero CUESTIONES MISTICAS San Juan de la Cruz Canto Espiritual 
p.p. 50 
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Los santos que adoptaron y elaboraron este tipo de misticismo, fueron esen
cialmente puros de coraz6n, no confundieron la visi6n de lo Absoluto con el 
producto d~ la sexualidad terrenal y ounca se les ocurri6 la naturaleza pe
ligrosa de las 1m!genes que emplearon, ya que conoc1an por experiencia la 
naturaleza única del amor espiritual. 

Ricardo de San Victor, en su tratado m1stico De Quatuor ·Gradibus Violenta 
Charitatis. detalla el simbolismo de este anhelo. Divide la escalera del 
Amor en cuatro etapas: promesa, matrimonio, casamiento y fructificaci6n del 
alma. 

En la promesa, el alma.est( sedienta de su Amado, desea experimentar las d!, 
licias de la Realidad, es el despertar a la verdad m1stica, y a la pasi6n 
hacia lo Absoluto. Pero el alma desea más y debido a este deseo logra la 
penetraci6n en la segunda etapa del amor, el matrimonio,que consiste en los 
votos matrimoniales que se efectuan entre su esp1ritu y lo Absoluto. En e!, 
ta etapa puede ver a su Amado, pero no se ha c0111penetrado con El y Esto lo 
lleva a la tercera etapa, la de copulaci6n o casamiento, donde el ser pene
·tra en el Estado Unitivo. La cuarta etapa, es cuando el alma acepta el do
lor y el deber en lugar de las d~licias del amor y se convierte en padre de 
la vida espiritual, que es la necesidad imperativa de vivir,crear, difundir 
y·operar en una esfera espiritual. El mfstico regresa al mundo sensible CO!!. 

vertido en un centro de energ1a transcendental, como creador de la vida es
piritual, socio y colaborador de la Vida Divina. lS 

15 E. Underhill MYSTICISM Ricardo de San Victor p.p. 139 y 

J. Arintero Fr. CUESTIONES MISTICAS Ricardo de San Victor p.p. 378 
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c) La Alquim1i Espiritual. 
El anhelo de pureza interior y perfecc16n, que lo convierte en un asceta. 

Los mfsticos que consideran a lo Absoluto como un estado, ven la vida mfst! 
ca como un cambio interno del alma. Estln concient,s de su propia imperfet 
ci6n y de la inalterable perfecciGn de lo Absoluto, creen que s61o lo real 
puede conocer a la Realidad y su interfs se centra en lo daftino del hombre, 
en la necesidad primaria de su regeneracfGn. 

Esta idea de renacimiento implica cambios psico16gicos y morales, renuncf! 
miento, purificaci6n y tribulaciGn, ya que para poder recibir lo perfecto, 
es necesario erradicar lo imperfecto, 

De todos los sistemas simb611cos que utilizan estos mfstfcos,nfnguno es tan 
alusivo como_~LJ~lilizado por--los--fjl6.s.of!>s hennftfcos o alquimistas esp! 
rttu~~Lg,~_1ª-..J].!lltl!!l_f_~,-~-~n~i~~--en C'>.'!IP~~ar Ta obr~ de perfet 
ci 6n, en_ emerg.er _y_ha~r...doR!!!'al!~~-!tl __ e>r:9_Ja.tente. que._yace escondjdo en el 
metal y est~JengJ,1aje_.de.Julquimfa es utilizado,a_u11_CU1J ocLs.iempre c;pn P-re 
cfs.16.n_y __ consistencia p.or--gr~es mbticos c~ i · Boetvne Y. G. Law. 16 .. -_,_ 

El sfmbolo alqufmico aplicado a la vida mfstfca adquiere un obscurantismo 
deliberado, hennitico, destinado a difundir su secreto s6lo a los inici! 
dos. Los sfmbolos alqufmicos espirituales representan a los metales, al 
recipiente o Athanor y al fuego, agua y solventes necesarios para completar 
el Gran Trabajo, cuyo proceso se describe en tfrminos alquimios y astro16g! 
cos disfrazados en sfmbolos animalfsticos muy confusos de leones, dragones, 
aguilas, buitres, cuervos y palomas. 17 

16 

17 

E. Underhill MYSTICISM p.p. 1~1-1~2 

"La alquimia he~tica se desarroll& a partir de la astrolog!.a, basan} 
dose en la creencia de la simpat1a entre cada planeta y uno de loa aie 
te metales." -
J. Dorese EL HERMETISMO EGIPCIANÍZANTE en LAS RELIGIONES EN EL MUNDO 
MEDITERRAHEO Y EL ORIENTE PROXIMO II. 2a.ed. Mlxico Siglo XXI Edit~ 
res, 1979. p.p. 112 
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En ~islllQ._.Jl.oJue..to .. p.cimar-10-,.,de..la.._-aJ 91.tf mia--es,tritue-1--es-.pr!Qduc 1 r 
la-·Pfedra-F-tlos0,fal,. la su~~,~ªJl~J.a perfecta .e..J.ncor.rupta gue purific.a A ]QJ 

meta-les y--los--conv--1.erta ~~tuu·o.,..18 · Esta búsqueda de la Piedra Filosofal, en 
lenguaje mfstfco,es la búsqueda de la perfeccf6n, el anhelo de la Realidad, 
que se realiza en el mundo sensible. El Sol u Oro, es el metal perfecto y 

el mfstico debe transformar su ser imperfecto en oro espiritual para poder 
contemplar lo Absoluto, no es un estado de pureza moral,sino que es una nu!. 
va forma del ser. La Piedra Filosofal no es algo que se encuentra, sino el 
producto del recipiente y el fuego. 

El recipiente en el cual la transmutaci6n del metal a oro tiene lugar,es el 
hombre, compuesto por tres substancias, azufre, sal y mercurio. El azufre 
es la ~raleza hu~na, la sa°LÚ. el .int~to~.Y~el ;!C~.YJ'.'10. .. ;:=_e.i .. f.ac.tQr 
de tr. nsmutación, el espfritu en su sentido más mfsJtc:o. El Athanor, el hom, 
bre, al ser coloca o soore fuego lento, inicia el proceso del Gran Trabajo, 
que es la transformación del hombre natural en hombre espiritual. 19 

En este proceso de transmutación, el recipiente adquiere tres colores suce
sivos, negro, blanco y rojo, que representan las tres etapas del Camino del 
Mfstico: Purificación, Iluminación y Contemplación. 

Los alquimistas espirituales llaman a la primera etapa, obscuridad, putre
facción y en ella los tres principios que integran al hombre total, cuerpo, 
alma y espfritu, se consumen hasta transformarse en cenizas,en un polvo ob! 
curo lleno de corrupción, donde el cuerpo imperfecto se disuelve y se puri
fica por el mercurio. 

18 M. Eliade HERREROS Y ALQUIMISTAS 1a ed. Madrid El Libro del Bolai• 
llo Alianza Editorial, 1974 Num. 533 p.p. 146 

19 E. Underhill MYSTICISM p.p. 146 
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En la purificac16n o proceso de desarrollo mental, la desesperac16n, la an
gustia y el caos psfquico anteceden al renacimiento de la conciencia espir! 
tual, ya que la bestia negra o elemento pasional debe ser destrufda para p~ 
der llegar a la segunda etapa, la de blancura o I1um1naci6n. 

La tercera etapa, la del color de la perfección, el rojo u oro alquimio, es 
el término del Gran Trabajo, el secreto final de la vida mfstica, que es la 
relaci6n amorosa con la Vitalidad de la Realidad, la contemplación de lo Ab 
soluto. 20 -

El Camino del Mfstico. 

La premisa del Camino del Mfstico, es el despertar de la conciencia espiri
tual. Este despertar, desde el punto de vista psicológico, es una forma i!!_ 
tensa de conversión, un desequilibrio del ser, en el cual se está conciente 
de un nivel superior, de un Objeto ahora visible. Es el emerger de lapa
sión por lo Absoluto, un gradual y creciente estado de lucidez, que al pri!!_ 
cipio no lo nota el ser, pero que está acompañado de dolor, angustia, dese! 
peración y lucha interna. A veces el emerger de esta conciencia mfstica es 
gradual, sin crisis, pero ésto es raro, ya que lo normal es que esté acomP!_ 
ñado de desesperación y angustia~ 21 

20 "Se ve primero el fuego con la llama y el humo; luego no se ve m3.s que 
el fuego y la llama, y, por f1n, el fuego s6lo, sin llama ni humo. El 
coraz6n aun sensual es semejante al lefto verde. Si le llega alguna cen 
tellita de temor o amor, sus pasiones ind6mitas resisten y de ah1 las 
muchas turbaciones. Y es preciso que, ante todo, se disipe ese humo 
espeso. Poco a poco va fortaleci~ndose el alma, crece el amor, y se ha 
ce 1114s ardiente, brillan mb sus llamas, desaparecen las turbaciones y 
entra el esp1ritu en la contemplaci6n de la verdad." 
J. Arintero Fr. Op. Cit. Hugo de San Victor Homil, in Ecclesiasten 
p.p, 292 

21 E, Underhill Op. Cit. p.p. 177 
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La conversión tiene tres caracterfsticas; un sentido de liberación y vict.2, 
ria; una convicción de la cercanfa de lo Absoluto; y un sentimiento de amor 
hacia El. Aunque da la impresión de ser una experiencia súbita, es en real! 
dad la secuela de un largo perfodo de inquietud, inseguridad y caos mental. 

La mente esta a disgusto en su prisf6n y el último de muchos esfuerzos por 
escapar, es el emerger de la conciencia mfstfca, y en este súbito reconoci 
miento de la Realidad, se olvidan las tribulaciones anteriores, todo es nue 

22 -vo, esplendoroso y constituye el punto de partida de la vida m1stica. 

La actividad mfstica es como todas las actividades del ser,un acto de volun 
tad que sólo se puede obtener a través de la vida emocional. 23 Requiere d; 
un acto de concentración por parte del ser, de ir mis all( del estado de d.!, 
voción metaffsfca o exaltación y cristalizarse en una respuesta de la volun, 
tad hacia la Realidad percibida, en donde se establece una relaci6n defini 
da y personal entre el ser y lo Absoluto. 

En el despertar de la conciencia mfstica, en la primera penetraci6n de lo 
ultrasensible en el alma, sólo una fonna de percepción emerge, la que ofr!, 
ce menos resistencia al ser, y según el temperamento del mfstico, consider! 
r& a la Realidad como un lugar, una persona.o un estado. Cuando esta con. 
ciencia mfstica llega a su pleno desarroilo,la percepc~ón de lo Absoluto se 
encausa hacia dos direcciones, lo eterno y lo teinporal,lo cerca y lo lejos, 
la emanación y la inmanación. 

22 "El !?lima que desta manera anda, como cierva herida con la saeta d~ste 
amor, la que arde e hierve con este deseo, porque ha recibido ya las 
primicias y arras del Esp1ritu Santo y gustado ya con el paladar pur 
gado y limpio una gota de aquella inefable suavidad y bondad de Dios7 
est! tal que por ninguna v1a puede reposar hasta llegar a la fuente de 
aquella agua de vida que ya prob6. 11 

J. Arintero CUESTIONES MISTICAS El Venerable Granada Memorial 
p.p. 117 

23 E, Underhill MYSTICISM p.p. 188 
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El Camino del MTstico consta de tres pasos: ~a Purificaci6n, la I1uminaci6n 
y el Estado Unitivo. El primer paso, la Purificación, es el despojarse de 
todos los elementos de la vida nonnal que no estén en annonía con la Reali
dad, como la ilusión, el mal y la imperfecci6n. La Purificación es un pr!!_ 
ceso perpetuo, es el Camino del Purgatorio y consiste en dos factores: 

a) el desnudarse o purgarse por medio de la Pobreza,de lo superfluo, irreal 
y dañino, que degradan las energfas del ser. 

En la purificación negativa o desnudez, es necesario adquirir la virtud de 
la Pobreza, con sus dos ramas: la castidad o pobreza de los sentidos y la 
obediencia o pobreza de la voluntad. Por pobreza, el mfstico se refiere a 
despojarse de cosas inmateriales y materiales, una completa desnudez de las 
cosas finitas. Por castidad a una extrema pureza del alma, limpia de deseos 
personales. Por obediencia a la negación del ser, la indiferencia a las ex 
periencias de la vida. 24 

Estos tres aspectos de la pureza, son en realidad uno, cuya finalidad es 1!!_ 
grar que el ser se considere no como un individuo.aislado, con deseos y de
rechos, sino como una partícula del Cosmos,solo importante en que forma par 
te del Todo, como una expresión de la Voluntad Divina. La desnudez es la 
desunión del mundo sensible, y cuando está presente el espíritu humilde de 
la obediencia, que es la desnudez de la voluntad, se entra en estado de Po
breza Interior o Pureza. 

24 "Cuando un hombre ha logrado desprenderse de todas las cosas y resit 
narse completamente a la voluntad de Dios, sus sentidos antes bien ex 
peditos, van perdiendo su actividad, y su espíritu privado de la facuI 
tad de ejercer sus más nobles operaciones naturales, llega a tener una 
sensibilidad sobrenatural, con la cual .penetra más profundamente, por 
el despojo de su naturaleza, en el círculo de la eterna divinidad." 
J. Arinterio Op. Cit. E. Suso Libro de la Eterna Sabiduría 
Cap. XVI p.p. 462 
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Pero se tiene que tomar en cuenta, que mientras los mfsticos practican la 
ascUica como un medio para llegar a un fin, no todos los ascetas son mfst! 
cos25 , ya que s61o el mfstico es capaz de combinar en perfecta desnudez, el 
mundo transcendental con una felicidad intensa e inocente de las cosas naty_ 
rales, que son los recipientes de lo Absoluto. Esto es posible, ya que s~ 
lo en la pobreza absoluta, se puede djsfrutar la verdadera libertad, ya que 
al no tener o desear cosas, se poseen en el espfritu de libertad. 26 

La pobreza de los misticos es un estado mental m4s que material, es la des
nudez de la voluntad de todo deseo de posesión,ya que los derechos y deseos 
ya sean riquezas, hlbitos, amigos, familia, etc., que ~1 forzar su atenc16n 
y tomar un aspecto de falsa importancia. interrunpen o obstruyen la visión 
transcendental y degradan la energfa que se necesita para la contanplación 
de lo Absoluto. 

b) la purificación por medio de la mortificación de los elementos pennanen
tes del carlcter. 

La purificación positiva o mortificación, es el rehacer los elementos penn! 
nentes del caricter, ya que estos elementos sirven a los intereses del antl 
guo ser, trabajan para él en el mundo sensible. Y el objeto de la mortif! 
cación es rehacer al ser antiguo, romper sus relaciones egotfsticas y sus 
deseos, para que el nuevo ser viva. 

25 "Así esta perfecci6n eminente y divina a que debemos set' encumbrados 
no se adquiere ni puede adquirirse con la simple iniciativa propia y 
el modo humano de orar y de ejercitar la virtud, que son caracter1sti 
cas de la asc~tica, porque, si el Seftor sobrenaturalmente, es decir-;" 
mediante sus dones, no se digna a elevarnos a su condici6n, en la nues 
tl'a miserable nos quedamos." -
J. Arintero Fr. LA EVOLUCIOH MISTICA 7a ed. Madrid Biblioteca de 
Autores Cristianos, 1968 .Nwn. 91 p.p. 440 

26 E, Underhill Op. Cit. p.p. 211 
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La mortificaciGn consiste en fonnar nuevos hlbitos e implica una verdadera 
batalla-mental y ffsica, de trabajo, cansancio, sufrimiento, angustia y de! 
11usi6n. Este proceso es necesario, ·no porque el legftimo ejercicio de los 
sentidos se oponga a la Realidad, sino porque los sentidos usurpan un lugar 
mis alll de sus funciones y se convierten en un foco de energfa que degrada 
la vitalidad del ser. 27 Los sentidos son·mls fuertes que sus amos, monopol! 
zan el campo de percepci6n 1 dominan al organismo que ha sido creado para m!_ 
jores actividades, y construyen barreras de individualidad. que deben destr! 
irse, si se quiere obtener la verd dera personalidad y en ella lograr la v! 
da eterna en lo Absoluto. 28 

La purificac16n exige la entrega tital, es el acto voluntario de. rechazar 
toda impureza e implica sufrimientt y disciplina. Es un acto de dolor que 
libera del mundo sensible, de la rFnencia del deseo; una batalla para con 

29 -quistar los deseos, las pasiones y purificar el alma. 

27 11Mb si son fieles y d&iles,lpronto van adquiriendo la prudencia nec!_ 
saria para conocer que Dios -os manda mortificarnos no para matarnos, 
sino al contrario para vivificbarnos destruyendo los gérmenes de corrue_ 
ci&n y de muerte y renovando ios de vida." 
J. Arintero Fr. LA EVOLUCI8J MISTICA p.p. 367 

28 11S&lo as! podremos renovarno~ en el Esptritu de nuestra mente, desp2_ 
j&ndonos del hombre viejo, coq todos sus actos, para vestirnos del nu!_ 
vo, creado en verdadera santicJad'y justicia." 
J. Arintero Fr. LA EVOLUCIOU MISTICA p.p. 444 

29 "Mientras el propio sentido, le1 entendimiento y la voluntad, no est&i 
bastantemente mortificados y ~jercitados corporal y espiritualmente en 
lo interior y exterior, siempre el hombre permanece rudo e imperfecto 
y no merece ser iluminado y b4utizado en el Esptritu Santo." 
J. Arintero Fr. CUESTJONES !JISTICAS J. Tauler CaI'ta XVI 4a ed. 
Madrid Biblioteca de Autores¡cristianos, 1956 Num. 154 p.p. 463 
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En esta batalla hay tres factores: to Absoluto¡ una red de ilusiones que 
confunden¡ y et ser, siempre luchando, cambiando, relacionado a la vez con 
to real y lo irreal,que al evolucionar se da cuenta del contraste entre los 
dos. 

En esta relación siempre cambiante entre los tres factores,sólo uno es con!_ 
tante, lo Absoluto, hacia lo cual aspira el alma, ya que en el momento de 
conversi6n lo percibi6 por un instante. Y despuAs de muchos esfuerzos, S!!, 

frimientos, angustias y desilusiones, llega el momento en que sin saber c.2, 
mo, penetra en la frontera del estado de Iluminación. 30 

El segundo paso del Camino del Mfsti~o. es la I1uminaci6n,1a percepci6n del 
ser de lo Absoluto, tanto en el mundo eterno como en el temporal y tiene 
tres caracterfsticas: 
a) conciencia de lo Absoluto, de su presencia. 
b) claridad de visi6n,tanto en el mundo transcendental como en el fenomenal. 
c) expresión autom!tica, entre el ser Infinito de lo Absoluto y el ser fin! 

to del hombre, por medio de dillogos, visiones y escritos. 

En el Estado de Iluminación, el ser obtiene una v1si6n y un conocimiento 
real de lo Absoluto.una annonfa amorosa entre el objeto de lo Absoluto y el 
ser como sujeto, El ser se mantiene separado e intacto, pero su percepción 
de la Realidad ilumina su vida temporal y le permite ejecutar mejor sus ta 
reas cotidianas. 31 -

30 E, Underhill MYSTICISM p.p. 231 

31 "Aquellos rayos primeros de luz divina que con un nuevo y no conocido 
esplendor alumbran y deslumbran, inundan por dentro y por fuera, cauti 
van y alegran y vivifican,.ilustran el entendimiento - recogiéndole 
aún sin que ,1 lo procure - suelen dura,:, muy poco¡ vienen de repente 
cuando menos se esperan. Pero la dejan tan animada, tan cambiada, tan 
rica y tan llena de vida y energ1a, que producen una renovaci6n prodi 
giosa, 11 -

J, Arint,ro Fr, LA EVOLUCION MISTICA 7a ed. Madrid Biblioteca de 
Autores Cristianos, 1968 p.p. ~28 
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En este estado, los mfsticos afinnan tener conciencia de una luz radiante, 
de sentir la presencia de lo Absoluto., de obtener una lucidez del mundo Se!!. 
sfble; de compartir este mundo con toda la creación y la barrera entre él y 

32 la naturaleza, que hacen del hombre un extraño en la tierra, desaparece. 

La 111.Dninacfón es el desarrollo del ser hacia una participación libre y con, 
ciente de la vida absoluta, una apropiación progresiva de esta vida, por m! 
dio de la relación que existe entre .el ser y el mundo transcendental,que ya 
purificado del dominio de los sentidos, recibe una corriente de nueva vita .. 
lidad, una comprensión mis profunda del mundo transcendental y una exalta
ción de sus poderes intuitivos.33 

Pero entre el estado il1111inatfvo 1 que es la primera vida mfstica; y el es't!_ 
do unitivo, que es la segunda vida mfstica, hay por lo general, un perfodo 
de impotencia,, de.estancamiento total, conocido como la Noche Obscura del 
Alma. 

El estado iluminativo es en esencia el esfuerzo por establecer un nuevo 
equilibrio, de conseguir una entrada finne en los niveles transcendentales, 
pero en este proceso, cada esfue~zo intenso y progresivo fatiga los poderes 
transcendentales inmaduros. Y ésta fatiga se paga con un retroceso de lo 
conciente, se estanca el intelecto, reaccionan las emociones, la voluntad y 
es el result~do de ver con claridad la separación continua e incompatible 
entre el ser y lo Absoluto que ha percibido. 

32 E. Underhill MYSTICISM p.p. 258 

33 "Los dones empiezan a manifestarse muy pronto, aunque oscuramente, en 
forma de-ocultos instintos que nos llevan y cada vez eon mayor energ1a 
a donde la raz&i no sabe ni puede llevarnos. Y a fuerza de purificar 
nuestras almas para no impedirlos y seguirlas d5cilmente, y de compro 
bar sus magn1ficos resultados, van aclarándose y manifestándose lo que 
son, de quiln provienen y hacia donde nos llevan." 
J. Arintero Fr. LA EVOLUCION MISTICA Juan de la Cruz Llama de 
Amor Viva. p.p. 324 
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La reacci6n es tan fuerte y profunda. que inhibe toda la percepci6n de lo 
transcendental y empuja al ser hacia la Noche Obscura. a un estado de neg! 
ci6n y angustia. que se puede explicar desde dos puntos de vista. el psico• 
16gico y el mfstico. 

Desde el punto de vista psicol6gico1 la Noche Obscura es un ejemplo de la 
_ ley de reacci6n a la tensi6n. Es un perfodo de fatiga. de laxitud. que s! 

gue a un perfodo de actividad mfstica sostenida. Ya que el mfstico. sin 1!!!, 
portar su grado de espiritualidad. utiliza su sistema nervioso en el proce
so espiritual y su vida transcendental esta condicionada en parte, por sus 
necesidades psfquicas y sujeta a las leyes de reacci6n y fatiga. Cada paso 
adelante implica un agotamiento extremo y cuando sus centros nerviosos es
Un sometidos al continuo esfuerzo de la vida iluminativa. la reaac16n a e,!_ 
te estado de tensi6n ocurre como una necesidad. Y los grandes contemplat! 
vos, los destinados a obtener el estado mfstico, emergen de este perfodo de 
dest1tuci6n, con una nueva y profunda pur1ficaci6n. 34 

La Noche Obscura en el sentido mfstico, es simplemente un estado negativo y 
doloroso entre la vida iluminativa y la vida unitiva. El ser en la primera 
pur1f1cac16n. ha purificado su percepci6n. ha transcendido sus poderes per
ceptiyos nonnales y ha visto a lo Absoluto, pero ahora tiene que converti!, 
se en una realidad, y para fsto es necesario una purificaci6n mls intensa, 
no de la percepci6n, sino de la esencia de la personalidad, del origen de 
su amor y voluntad. 35 

34 "Cuando el Dios Todopoderoso quiere renovar completamente un alma, se 
vale de las mAs duras y penetrantes aflicciones, a fin de purificarla 
y hacerla as! experimentar una dichosa y divina transfoz,maci&n. No, la 
prueba de los escogidos, no es una prueba ordinaria." 
J. Arintero Fr. LA EVOLUCION MISTICA J. Tauler Inst. Ca.XI p.p. 491 

35 "La pI>imera noche o purgaci6n es amarga y terrible para el sentido. La 
segunda no tiene comparaci&n, porque es muy espantable para el esp!ri-
tu." J. Arintero Fr. LA EVOLUCION MISUCA San Juan de la Cruz 
La Noche Obscura del Esp1ritu. Cap. VIII p.p. 416 
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En la angustia de la Noche Obscura, el ser retrocede de la visi6n de lo In
finito para sentir de nuevo las limitaciones de lo finito, pierde el poder 
de la·realizaci6n y aprende a entregar su voluntad a las realizaciones de 
lo Absoluto, que implica angustia, dolor, peor que el sufrimiento soportado 
en la mortificaci6n, ya que lo Absoluto se retira, dejando una sensaci6n de 
impotencia, abandono, vacfo y pecado.36 

La Noche Obscura se establece de una forma gradual, poco a poco se retiran 
los poderes y las intwfc1ones del ser, los pertodos de lacidez son cada vez 
m(s raros, hasta que se llega a la muerte mfst-ica o vacfo total. 37 En medio 
de esta tonnenta, el amor mercenario es erradicado y se establece el estado 
de hnor Perfecto, cuyo precio es el dolor y cuya recompensa es la felicidad 
infinita. 

De la misma manera cuando la Noche Obscura se empieza a desintegrar ante el 
avance de la Vida Unitiva, el proceso es lento, una tras otra, las angus
tias y desannonfas desaparecen. El acto de verdadera resignaci6n, de entrt 
ga total, que es el tlnnino de la Noche Obscura, da al ser un lugar en lo 
Absoluto, ya que la angustia y aparente estancamiento de la Noche, es la úl .... 
tima fase de la transmutaci6n interna que se efectua y el ser que emerge, 
no es un ser separado, concfente de la I1uminaci6n, sino un ser nuevo, com
pleto, transmutado, que entra en la Vida Unitiva. 

36 "Esto es aOn imperfecto, y por ello Yo para hacerla llegar a la perfec 
ciSn, poco a poco me retiro del alma, no en cuanto a la gracia, sino 
en cuanto a lo sensible.n 
J. Salvador y Conde OBRAS DE SANTA CATALINA DE SIENA El Di4logo 
Cap. LXIII p.p. 162 

37 "Podemos muy bien buscar a Dios hasta el punto de llegar a un estado 
de vac!o de nuestro ser. Una vez en ese estado de vac1o, el Esp1ritu 
Santo viene a descansar y morar en nosotros con todos sus dones. El 
mismo habita en nuestra esencia reclamando de nosotros el vac1o." 
J. Arintero Fr. CUESTIONES MISTICAS Ruysbroek· Los Siete Grados de 
~ Cap. XII p.p. 175 
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El tercer paso del Camino del Mfstico es la Vida Unitiva.un estado libre de 
contemplaci6n de lo Absoluto, y se caracteriza por: una particfpaci6n CO!!!. 
pleta en ·1os intereses de lo Absoluto; un estado conciente de compartir su 
fuerza, de actuar bajo su autoridad, que conduce a una sensacicSn de liber• 
tad y serenidad inviolable, que por lo general llevan al ser a actos her.Si 
coso actividad creativa y al establecimiento del ser en un centro de ener• 
gfa, como un padre de la vida espiritual. 38 

Desde el punto de vista psico16gico, el estado unitivo consiste en estable
cer un nivel superior de conciencia, que luchcS por la supremacfa durante el 
Camino del Mfstico. Los niveles mfs profundos y valiosos de la personalidad 
humana obtienen luz y libertad, el ser se transfonna. se fusiona en sf mis
mo y libera energfa. 39 

Según Delacrofx. el principio de la vida mfstica introduce al ser en una S!, 
rie de estados, que se distinguen por- ciertas caracter1st1cas y fonnan un 
sistema psico16gico especial. se establece una nueva personalidad, con nue 
vos sentimientos y mftodos de acci6n.40 El ser primitivo se transforma y P! 
netra en lo Absoluto, donde adquiere la completa libertad. Y de lo Abso
luto obtiene fuerza, paz y poderes para enfrentarse a las circunstancias. 
Adquiere una personalidad superior, empieza a existir realmente, ya que en 
estado conciente alcanz6 su Destino. 

38 "Estas gracias nacen en efecto del amor, tienen por objeto a Dios; por 
fin la uni6n divina y enriquecen al alma de numerosos dritos, la lle• 
van a las virtudes her6icas y la disponen a hacer grandes cosas en el 
servicio de Dios y del proj imo. 11 

J. Arintero Fr. CUESTIONES MISTICAS Ledohey Los Caminos de la Ora 
ci6n Mental. p.p. 98 

39 "Porque ver! claro cuan misera servidumbre era la que ten1a y a cuan 
miserias estaba sujeto cuando lo estaba a la obra de sus potencias y 
¡¡petitaa y conoced como la vida del esp1ritu es verdadera libertad y 
~iquaza.~ que trae consigo bienes inmensurables." 
J • .&dntero Fr. CUESTIONES MISTICAS San Juan de la C?'UZ ~ p.p.91 

~o &. Underhill MYSTICISM p.~. 120 
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SegGn el mfstico, el estado unitivo es la realización de contemplar a lo A:!!, 
soluto, esta conciente que se ha purificado del vestigio de la· separación y 
penetra en el Amor, en el Orden Perfecto. 

Los mfstfcos ortodoxos cristianos que consideran a lo Absoluto como un 1!!, 
gar o un estado, describen la consumación de su viaje, en .el lenguaje de la 
deificación, pero tienen mucho cuidado de calificarlo en un sentido que e!_ 
cluya al pantefsmo. No se identifican con la Divinidad, sino que entran a 
un nuevo orden de vida, tan annonioso con la Realidad, que por falta de P! 
labras lo califican como dfvino.41 

Asegutan que el ser no se convierte en lo Absoluto, que no se pierde sino 
que se hace m!s real, ya que la unión se efectuó en lo Absoluto por medio 
de amor y el ser en su contemplación, siente la diferencia entre él y lo A:!!, 
soluto. 

Para los mfstfcos que consideran a lo Absoluto como una persona,la vida unj_ 
tiva es el lazo personal de amor y voluntad entre el ser libre y lo Absol!!, 
to, que conocen a travAs del acto de contemplación. Pero también están CO.!!. 

cientes de compartir un influjo de vida personal superior a la suya, un CO!!!, 

p~fterismo mayor, del que lo acompand en el camino Mfstico, que es la sati!_ 
facción conciente y completa del Amor Perfecto. 42 

41 E. Underhill MYSTICISM p.p. 417 

42 "El que ama, vuela, corre y se alegra, es libre y nada lo detiene. El 
amor no siente la carga, ni hace caso de los trabajos, desea m~s de lo 
que puede, no se queja de que le manden lo imposible, porque se persua 
de de que todo lo puede en Dios." -
J. Arintero CUESTIONES MISTICAS. T. Kempis p.p. 80 
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Al entrar el ser en la vida unitiva, tambiln entran a una vida nueva, el 1!!, 
telecto, ~a voluntad y los sentimientos, los cuales se desarrollan en nive• 
les superiores, se unifican, pero pennanecen intactos. El intelecto se S.!!, 

merge en la visi6n poderosa de la Verdad, la voluntad recibe nuevos mundos 
que conquistar y poderes para realizarlo y los sentimientos entran en niv! 
les superiores de felicidad. 

Esta vida unitiva én sus fonnas superiores y perfectas, vive tambiln en el 
mundo sensible, aunque no pertenece a él, y lo fertiliza con su inagotable 
energfa y vitalidad creativa. 
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B} Mfsticos Ortodoxos Cristianos. 

En el principio del cristianismo hay tres fuentes de tradici6n mtstica, la 
griega, la oriental y el paleocr1stian1smo. La tradici6n griega y la orie!!. 
tal dan al misticismo sus fonnas bisicas,mientras que el cristianismo da el 
impulso vital, debido a su propia naturaleza que tiene un aspecto profunda
mente mfstico. 

El antecedente primordial en el misticismo cristiano se encuentra en la fi
losoffa de Plotino, el neoplatonismo. El cual se basa intelectualmente en 
la filosoffa plat6nica y en la influencia de las re11gior.es m1stéricas y 

cultos orientales. Plotino en su doctrina expone el transcendentalismo y su 
imnensa pasi6n por lo Absoluto y la importancia de su obra está en el grado 
en el cual sus estructuras intelectuales son integradas para la experiencia 
mfstica.43 

En los primeros siglos del cristianismo, el neoplatonismo se convierte en 
el medio para expresar el misticismo, tanto cristiano como pagano. Pero 
como el misticismo es una fonna de vida, y no una filosoffa, el misticismo 
y el neoplatonismo no deben identificarse. El neoplatonismo en conjunto es 
una filosoffa semireligiosa muy confusa, que atrajo no s61o a mfsticos sino 
a los interesados en las ciencias esotéricas y lo oculto. 

Ensena la naturaleza ilusoria de las ideas temporales, la existencia de un 
Dios Absoluto, el Incondicionado, a quién se le puede conocer por medio del 
éxtasis, la contemplaci6n y la deificaci6n. Y aquf radica su atractivo P!. 
ralos instintos mfsticos del hombre. 

43 E. Underhill MYSTICISM 1a ed. Paperback New York E.P. Dutton & Co. 
Corp., 1961 p.p. 454 
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La influencia de Plotino en el misticismo cristiano es enorme, aunque 1ndi 
recto, y el mundo medieval recibe esta influencia a travts de San Agustfn y 

D1onisio el Areopag1ta.44 

Junto con el misticismo neoplat6n1co de San Agustfn, se encuentra otra co
rriente de cultura espiritual, la de ~ua11.-t.n1~,1'.1.!u ... 9uien en sus escritos 
describe su peregrinaci6n ·ª, los monasterios egi,P.ctos -~,~ .sús'.':convwiiº~¡,_ 

',,~~ • .,,.._,.,,,,c.••· ,•~'•' •• -~'-,., ,,- .,~.._o·r7'", ,,.,c"-

(Dillogos) con 1~~ eremitas, ~~!~c~_.d.!t.Jos_9.,rados de la oraci6n --~~~~"1!lllt1. -----···~- ...•... _ .. '"' .--,-·--. . ·- -------·······-r-45-""-· 
va, y su rela_c16n _con el-desa~rollo de la vi_~a_e-ptr,tual. 

• • -,:,-,,: ..... ..a--,• -

Esta corriente la adopta San Benito en sus monasterios y tiene una influen. 
cia decisiva en el misticismo monacal del mundo medieval. Por lo tanto al 
principio de la Edad Media, existen dos corrientes de cultura espiritual;la 
benegjgioL moderada y_ pdctica,_l!!~~da _,.!~_,luan .. C-ªª1~~~ y San Gregorio Ma¡ 
no y el neoplatonismo representado por San Agustfn y Dionisio el Areopagita. 

Las obras de Dioni~io son traducidas del griego al latfn por el fil6sofo y 

te6logo irlandes Juan Escoto Erigena, erudito de la corte carolingia y con 
ésto se delfnea ,1 principio de una tradici6n mfstica en la ·Europa occiden
tal. 

El misticismo medieval se manifiesta en el siglo XI, dentro de la Orden b!, 
nedictina con San Romualdo, San Pedro Damiln y San Bruno. En este perfodo 
el misticismo no se distingue claramente del resto de la re11gi6n, sino que 
son las experiencias de las verdades de la religi6n, y se transmiten a tr! 
vés de la instrucci6n personal. Su literatura es escasa, siendo la mis im 
portante, Las Meditaciones, de San Anselmo. 46 -

44 E. Underhill MYSTICISM p.p. 455 

45 Ih1dem p.p. 457 

46 ~ p.p. 458 
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La renovaci6n religiosa general del siglo XII, tuvo un aspecto marcadamente 
mfstico y surgen tres grandes figuras: 
San Victor y Ricardo de San Victor. 
mfsticos estln Ramon Llull y Eckhart 

San Bernardo de Claraval, Hugo de 
En el siglo XIII, entre los grandes 

y en el siglo XIV, Santa catalina de 
Siena, Juan Tauler, Enrique Suso, Ruysbroek y Gerson. 

Bemardo de Claraval (1090-1151) 

Bemardo de Fontaines ingres6 en la orden cistercience en abril de 1112, y 
funda el monasterio de Claraval en 1115. Gracias a su personalidad el Ci!. 
ter actu6 en la cristiandad del siglo XII, como lus Cluny. en el siglo XI. 

San Bernardo se convierte en el director espiritual de Europa, siempre en 
lucha contra los enemigos de la fA romana. "Escribe cartas a los reyes, a 
los papas, a los obispos,a los monjes; cartas que parecen arengas militares 
o maternales caricias. empapadas en llgrimas; redacta tratados de teología 
de ascEtica, de reforma eclesilstica, de hagiograffa y hasta de caballerfa 
cristiana para los templarios; predica en Francia, en Alemania, en Italia, 
en Flandes, en las cortes, en los concilios, en las universidades y en las 
salas capitulares.• 47 

Bernardo reconoce y predica la necesidad de una reforma interna de la Igle
sia, pero defiende los derechos materiales de~ Papa en lo temporal y es un 
activo partidario de la segunda cruzada. 

Es la personalidad espiritual dominante del siglo XII, continua la tradi
ci6n benedictina y sus escritos mfsticos contribuyen al misticismo de los 
siglos XIII y XIV. Sus obras son personales, didácticas, donde escribe su 
experiencia mfstica para ilustrar su pensamiento, el contenido es afectivo, 
espiritual, un movimiento del alma. 

47 Llorca1 Garc1a-Villoslada 1 Montalban HISTORIA DE LA IGLESIA CATOLICA, 
Vol. II Edad Media 4a ed. Madrid. Biblioteca de Autores Cristianos, 
1976 Hum. 104 p.p. 641 
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su obra es ante todo la obra de un teo16go mfstico, dedicado a analizar los 
medios y las estructuras de la uni6n del alma con lo Absoluto. Dice que el 
conocimiento de sf mismo, es conocer la propia dignidad, que es ser libre, 
y que esta dignidad viene de lo Absoluto. 48 Que el hombre fué creado por 
lo Absoluto a su imagen y semejanza, pero que por el pecado, s61o conserva 
la imagen que es el libre albedrfo. 

Se·opone al conocimiento por el conocimiento, y ver! en él obstaculos para 
la refonna interior y no medios para favorecerla. 49 Es tradicionalista, 
conservador en lo polftico y doctri~ill., y se opone a todas las novedades 
de su época, que todo debe ordenarse a la ciencia de los santos. 

Entre sus obras -estln: 
Sobre Grados de la Humildad y del Orgullo; Sobre el Amor de Dios; sennones 
sobre el Cantar de los Cantares. 

Hugo de San Victor (? -1141) 

Hugo fnqresa en el monasterio de San Victor, en las afueras de Parfs en el 
año de 1100, y para 1133 dirige los estudios del monasterio. Es el te6logo 
más eminente del siglo XII, dogmitico, mfstico, ffl6sofo, humanista, intel.!. 
gente, fantasioso y de grandes conocimientos patrfsticos. Pretende que la 
ciencia no se separe de la teologfa, reprueba los excesos del método dialéE, 
tico y quiere que todos los conocimientos estén orientados hacia la contem
placf6n. 

48 J. Jolivet LA FILOSOFIA MEDIEVAL EN OCCIDENTE. La M1stica Especulati
va. 3a ed. Madrid Trad. Lourdes Ortiz Siglo XX! Espafla Editores, SA 
1980, p.p. 139 

49 "Hay quienes quieren saber con el s5lo fin de saber, es la vergonzosa 
curiosidad. Otros quieren saber para ser conocidos, vergonzosa vanidad. 
Otros quieren saber para vender la ciencia a cambio de dinero, o a cam 
bio de honores, es un negocio vergonzoso, Pero hay otros que quiereñ 
saber para edificar, y eso es caridad. y otros que quieren saber para 
edificarse, lo que es prudencia." 
J, Jolivet Op. Cit. San Bernardo p.p. 140 



106 

Su teor1a mfstica se refiere a la contemplación.que es la ciencia perfecta, 
que el hombre perdió por la Ca1da y que puede recobrar oor medios sobrenat.!!_ 
rales. 50 Existen dos fonnas de contemplación: la activa o especulativa. im 
perfecta, de principiantes; y la contemplación infusa o perfecta. 51 

La contemplación perfecta es una visión de lo Absoluto dado por lo Absoluto, 
una iluminación interior, por medio del amor. El alma se transfonna y se 
transfigura por la llama del amor divino y logra la unión m1stica 1 la con
templación de To Abso•uto. que es el triple silencio de la boca, del espfri 
tu y de la razón, y el triple adormecimiento de la razón, de la memoria y 
de la voluntad. 52 Esta contemplación se logra por el amor y no por el co
nocimiento o la fé. 

En el Camino del M1stico le concede una gran importancia a la meditación, 
que para él, es el modo y la razón de las cosas, (investigación). Oisti!!. 
gue tres tipos de meditación: de los seres creados. de las Escrituras y de 
las costumbres. 53 La oración es indispensable para la meditación y existen 
tres tipos: la súplica, un ruego humilde, sin pedir nada; la petición pro
piamente dicha; y la insinuación, que es la manifestación de los deseos a 
lo Absoluto. También distingue tres tipos de música: la de los mundos; la 
de la humanidad; y la de los instrumentos. 54 

50 "Todas las artes de la naturaleza estSn al servicio de la ciencia divi 
na, la sabidur1a inferior, correctamente ordenada, conduce a la supe 
rior," 

51 

52 

53 

54 

J. Jolivet LA FILOSOFIA MEDIEVAL EN OCCIDENTE Didascalicon La M1sti 
ca Especulativa, Hugo lie San Victor 3a ed, Madrid Trad. Lourdes Orriz 
Sido XXI de Espaffa Editores, S,A,,1980 p.p. 145 

Llorca, Garc1a-Villosiada. Montalban 22• Cit. p.p. 801 

J, Jolivet 2E.:._Cit, p.p. 148 

Llorca, Garc1a-Villoslada, Montalban 22• Cit. p.p. 802 

E. Underhill Mvsticism p.p. 77 
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Es un estudioso de San Agustfn v sobresalen sus obras: 
De Sacra:meoti s ·christiana:e Fi_dei; ·suma: Teo!69ica; Dfdasealicon~ Solfloquium 
de Arrha Animae; De Amore Sponsi ad ·sponsam; De Laude Charitatfs. 

·Ricardo de· San Victor ( ? - 1173) · 

Ricardo de San Victor esta considerado como el magno contemplador mfstico 
de la historia y el primer mfstico te6rico de la Edad Media. Fué discfpulo 
de Huqo de San Victor y es una mezcla de te6loqo, fil6sofo y mfstico. 

Su teorfa mfstica consiste en la purificaci6n como medio de llegar a la vi
da unitiva. a la contemplaci6n. que es el éxtasis y el crecimiento de la P!, 
netraci6n intelectual, obtenida por el amor y la caridad, independientemen
te. de la actividad propia. 

Distingue las caracterfsticas de la contemplaci6n en relación con la cogit! 
ci6n y la meditación. 1'La cogitaci6n se arrastra por el suelo. la medft! 
ci6n camina y a lo.más corre, pero la contemplación todo lo circunvuela y 
cuando quiere se cierne en las Alturas. En la primera hay evagaci6n de la 
fantasfa; en la sequnda, investigación de la razón aue medita: en la terce
ra, admiración de la inteligencia que contempla. 1155 

Para Ricardo de San Victor el misticismo es la ciencia del amor, que se ob
tiene por medio de la inteliaencia de la fé 56 su obra tiene un doble C! 
rácter: el esfuerzo dialéctico y la especulación mfstica. 

55 Llorca, Garc!a-Villoslada, Montalban Op. ·cit. p.p. 803-

56 "En este conocimiento hay que entrar mediante la ff v no detenerse en 
seguida en la entrada¡ oor el contrario a continuaci6n hav que avanzar, 
mediante la inteligencia, m!s hacia el centro, m!s hacia el fondo. hav 
que aplicarse con todo celo y toda atenci6n a proJl;I'esar todos los d!as 
en la inteligencia de aquello que ·se nos da mediante la f'. 11 

J. Jolivet LA FILOSOFIA MEDIEVAt·EN OCCIDENTE De Trinitate M1stica 
Especulativa Op. ·cit. p.p. 1~9 
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La contemplaci6n tiene tres fonnas: la humana. la actividad del hombre. do!!. 
de el alma se dilata; la divino-humana, obra de la iluminaci6n divina y las 
fuerzas humanas, donde el alma se eleva; la divina, el afecto de lo AbsOl! 
to en el alma •. el ixtasis, donde se contempla a lo Absoluto, en la verdad 
simple. 57 

Sus obras contienen alegorfas elaboradas, un orden y una ·rfgida clasifica
ci6n. En Explicatio in Cantica Canticorum. expane en sentido mfstico la 
uni6n de Cristo con la Iglesia, En· De Gradibus Charitatis, expone la carj_ 
dad y la insaciabilidad del amor, que el amor estl sin cesar viendo al Am!, 
do. En· SObre los Cuatro Grados· de la Violenta Caridad, describe con .mis 
fuerza las formas intensas del amor. 

De carlcter ascitico tiene los tratados: De Statu Interioris Homin1s¡ De 
Eruditione Interioris Hominis. 

Ram6n Llull (1235~1315) 

Ram6n Llull es uno de los grandes mfsticos de la Edad Media, también es fi-
16sofo, te61oao, apologista, poeta, novelista, oedagógo. ennitaño. misione
ro y mlrtir. 58 

Su vida estl envuelta en leyendas, deb'1ro a sus obras, que en su mayor par. 
te son autobiográficas y es diffcil separar lo real de lo imaginario. Nace 
en Palma de Mallorca en 1235, de familia noble y entra en palacio desde j~ 

v6n, donde obtiene el cargo de mayordomo del infante don Jaime. En su juven 
59 -tud lleva una vida frfvola y lis~iva , y contrae matrimonio con Blanca Pi-

carny. 

57 Llorca, Garc1a-Villoslada. Montalban op. Cit. p.p. 807 

58 Ih1dem p.p. 809 

59 Ih1dem p.p. 810 
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A 1 os treinta anos sufre una profunda crisis esoi rf tua l, .v en su obra Vi da 
Coetanea, escribe que se le aparec16 Cristo crucificado, invitlndolo a que 
se pusiera a su servicio. Esta vf si6n se repitf 6 cuatro veces v su conve1: 
sf6n fué súbita. 60 

.Sfgu16 por un tiempo viviendo con su familia, pero un d1a al o1r un senn6n 
sobre San Francisco, decide vender parte de sus bienes, tomar el hibito de 
ennitaño y peregrinar a varios santuarios. Pens6 en ir a la Universidad de 
Par1s, a prepararse en estudios para refutar a los infieles, pero se lo f!!!, 

piden familiares y amiqos. De todos modos se dedica a una vida de estudio, 
humildad y recogimiento, aprende el !rabe y estudia a Arist6teles, San An
selmo y Ricardo de San Victor. 

Tres fueron sus prop6sitos fundamentales: la cruzada a Tierra Santa; la pr.!_ 
dicaci6n del evangelio a judfos y musulmanes; y un método que pudiese demo! 
trar racionalmente los misterios de la religi6n. 

En esta época escrtbe el Libro de Contemplaci6n, en lrabe y después en cat!_ 
lln. Es una enciclopedia de conocimientos teol6gicos y naturales, trata SQ. 

bre lo Absoluto. la creaci6n. Cristo, psicoloQfa, moral, amor, oraci6n y 

contemplaci6n. 

A los 40 aftas, viudo, se'retira al monasterio cfstercfencfe de Santa Mar1a 
la Real, donde perfecciona su método filos6fico-teo16gico que emplearl en 
todas sus obras. 

60 "Entonces todo encendido en cll'dor de amo:r bada la cruz. pensa que no 
pod1a hacer acto mAs agradable que traer a los infieles e incr,dulos a 
la verdad de la Santa Fe Cat6lica y poner por este motivo su persona 
en peligro de muP.rte." 
M. Batlori y M. Caldentey OBRAS LITERARIAS.DE.RAMON LLULL 1a ed. 
Madrid Biblioteca de Autores Cristianos, 1948 Num. 31 p.0. 49 
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Escribe su Arte Universal, inspirado P0r lo Absoluto y trata de fundir en. 
una unidad a la ciencia, dogm•, filosoffa y teologfa61 , quiere probar de 
una manera racional la verdad del misterio de la Santfsima Trinidad, del P!. 
cado original, de la Eucaristfa, de la resurrección, de Cristo, etc. 

Llull es un hombre de acción, se dirige a Roma donde obtiene el permiso de 
Nicolis II para predicar a los musulmanes, y va en labor misionera a Siria, 
Palestina, Egipto, Etiopfa, etc. 62 Regresa a Europa y pennanece dos años 
en la Universidad de Parfs como profesor de filosof1a y en 1311 se presenta 
en el Concilio de Vienne con varias peticiones. 11Fundación de colegios de 
lenguas semfticas; reducción de las Ordenes militares a una sola; guerra 
santa 0 1 POr lo menos, defensa v reparo de los cristianos en Annenia y San, 
tos Lugares; prohibición del averrofsmo y enseñanza de su arte en todas las 
universidades. 11 63 Pero se le hizo poco caso y sólo le conceden la primera 
petición y las lenguas arábiqa, griega, hebrea y caldea se enseñan en las 
universidades de Parfs, Oxford, Bolonia y Salamanca. 

Desilusionado se embarca de nuevo en 1314 hacia Berberfa, donde los musulm! 
nes lo asesinan el 30 de junio de 1315. Su cuerpo fué trasladado a Palma 
de Mallorca y sepultado en la sacristfa del convento de San Francisco de 
Asis. 

61 "Anuncia la idea de una ciencia general,la cual tendr!a sus principios 
generales en los que estar1an implicitamente contenidos los principios 
de las deds ciencias, como lo particular en lo universal." 
J. Jolivet LA FILOSOFIA MEDIEVAL EN OCCIDENTE 3a. ed., Madl'id Trad. 
Lourdes Ortiz S_iglo XXI de Espafta Editores, S.A., 1980 p.p. 269 

62 M. Men,ndes Pelayo HISTORIA DE LOS HETERODOXOS ESPAROLES 3a ed Madr.id 
Biblioteca de Autores Cristianos, 1978 Vol. I Num. 150 p.p. 536 

63 Ib!dem p.p. 537 



111 

A Rlll&i Llull lo han -tachado de heritico varios teol&,ios, entre ellos Nic.!!, 

lis Eymerich, ya que su doctrina parece aue auiere destruir la teologfa y 

la fl, racionalizando los misterios,. En realidad el error de Llull, no fúé 

cfo9nit1co, sino de mltodo, va que quiere dallostrar a los infieles la verdad 

de los misterios, no el 111ster1o en sf; y que no pu.«ten oponerse raciona! 

mente al dagllla. 64 

Afirma que la ff dispone .Y es preparac16n oan e1 entendimiento, que la fl 

sube de grado al entendimiento. es el medio entre el entendimiento y lo Ab 
65 -

solllto, cuando mis grande sea la f'9,. mls qrande serl el entendimiento. 

61f. M. Menbdez Pelayo .HISTORIA DE LOS HETERODOXOS ESPAIOLES 3a ed Madrid 
Biblioteca de AutOl'es Cristianos, 1976 Vol. I Num 150 p.-p. 542 

65 "Habiendo muchos hombres seglares que, deseando adquirir las ciencias, 
no pueden conseguirlo, pOl'que desde su 1uventud no las estudiaron, ni 
anrendieron sus propios thinos, deseando, en cuanto podemos, satisfa 
cer y facilitar su deseo, cÓlllponemos este libro o art-e, observando el 
IIIStodo de nuestro Arte General, en el cual ponemos los propios thimi
nos de las ciencias y damos doctrina y modo de como se ha de usar del 
entendimiento, ascendiendo primero a las cosas superiores y dascendien 
do desi,uas a las inferiOl'es; de forma que este ascenso y desceiiso en 
la materia de este arte; pero re&1>8Cto de ser neceseio en U hablar 
v tratar de Dios, si sucediese errar en algo contra la fl ca.t&lica, dJ 
c.imoll y confesamos que no lo hacemos con conoéimiento ni intenéi&a. .r 
no con ignoN.Dcia, v c01110 fielv cat&lico cristiano, lo sametemcs al• 
correcci&a de la Santa Iglesia Romana." 
C Fe:mhdez S.I. LOS FILOSOFQS IIEDllVALES Selecci6n de Textos Ram&n 
Llull Ascenso v Descendo del EntendimieDto · 1a ed. Madrid Biblioteca 
de Autores Cristianos, 1979 Vol. II Rum. ua · ¡,.p. 961f. -
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Otra acusaci6n aue se le hace es que es cabalfstico, pero de la Clbala talla 

el artificio lGaico, las combinaciones de nombres .Y figuras, no los erro
res. 66 El JudafSIIO afirma q~e no fuf Llull el autor de De Audito·lC!. 
bbalistico, aue canunnente se le atribuye a Al, sino que el autor es Pico 
de l,a M1rlndola en el siglo XV, basado en una simplfficaci6n del Zollar he

cha DOr Nenaj111 Recanati. 67 

Su estilo es poft1co y novelesco, esquáttco. ilustrado con diagramas, fi
guras geamftr1cas, llqno de s1mbo1iSlll0 y alegorfas. Relaciona y concatena 
todo lo existente: lo real y lo ideal; lo Absoluto y las criaturas; lo t8!, 
pc,ral y lo eterno; la metaflsica y la 16gica; v lo redilee toda a la unidad 
de la ciencia. 

En su libro Arbol de la Ciencia, resume su pensamiento, cltsificando todos 

los conocimientos h11111nos. ªArbol Elemental (metaffsica y cosmologfa): Ar 
bol Sensual y Arbol Imaginal {psicologfa); Arbol Humanal (psicologfa, ofi
cios y ciencia h11111na); Arbol Moral (virtudes y vicios); Arbol Imperial CJ! 
rarqufa social)¡ Arbol Apost61ica1 (el Paoa, sacramentos, trinidad, crea
ci6n, credo); Arbol Celestial (constelaciones); Arbol Angelical (espfritus 
angflicos)¡ Arbol Eviternal (ci~lo e infierno); Arbol Maternal (Virqen M!, 
rfa)¡ Arbol de Jesu Cristo (cristologfa)¡ Arbol Divinal (nat~raleza y pers!!_ 
na dfvi na); Arbol E.1emD11fica1 (Droverbfos y e.femo los)¡ Arbol Cuest1ona1 
(preguntas y respuestas a todas las oartes del lrbol de la fé y de la cien
cia).ª 68 

66 Llorca, Garc1a-Villoslada, llontálba,n HISTORIA DE'LA IGLESIA CATOLICA, 
Vol. II Edad Hedi'a ·i.a ed. Madrid B.A.C., 1976 111111. 104 p.p. 811 

67 ERCICLOPEDIA JUDAICA CASTEliLANA, c&>alB p.n. 451 
Aunque Naztcelino lfenindez Pelilyo en su obra.Historia de los Heterodo
xos lapaftolea Vol. I p.p. 545 afirma que Ram&n Llull s1 es el autor 
de uta l.fbro. 

18 Llorca, Garcfa-VillosladA, Mnntalban Oo, Cit. p.p. 811 
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Su doctrina teo16gica es una filosoffa mfstica del amor a lo Absoluto, que 
por medio del amor se llega al &xtas1s y a la contemplac16n de lo Absoluto. 
Da gran importancia a la oraci6n, que divide en oracf6n sensible¡ oraci6n 
intelectual, en la cual el alma se acuerda, ama, goza y contempla los atr! 
butos de lo Absoluto¡ y la oraci6n pr(ctica,que da lugar a las buenas obras. 
Estos tres tipos de oraci6n unidas, constituyen la oraci6n perfecta. 69 

Fui un escritor prolffico, con mls de 500 obras en su haber, entre las que 
destacan: 
Arte Universal; ·trbro de Contemplaci6n; Arbol de la Filosoffa del Amor¡ 
Libro de Caballerfa; Libro de Evast y Balnguena; Los Cien Nombres de Dios 
en Tercetos Monorrimos; Llanto de la Virgen; Horas de Nuestra Seftora¡ 
Felix de Maravillas¡ Arbol de la Ciencia; De Arftiuclis F1dei; Desonhort: 
Principios de Fflosoffa; De Acgu1sitioog Juras. Santae; etc. 

Eckhart (1260-1327), 

A Eckhart se le considera como el pJdre de la mfstica alemana. Nace en 1260 
en Gotha, entra a la Orden de Santo Domingo y adquiere el doctorado en te!!, 
logta en 1302 en la Universidad de Parfs. En 1314 se encuentra en Colonia 
como ~irector espiritual de religiosos y beguinas; y debido a las herejfas 
en las que habfan cafdo ciertos begardos y beguinas,el arzobispo de colonia 
ordena que la Inqufsic16n examine los escritos de Eckhart. 70 

En el proceso Eckhart trata de exp11ca_r de un modo ortodoxo sus escritos 
contra las acusaciones que se le hacfan, y declara que condena cualquier 
error que pudiese hallarse en ellos. Eckhart se dirige a Avignon para defen, 
derse frente a Juan XXII, pero muere antes de haberse tenninado el proceso. 
En 1329, el Papa condena 28 artfculos, unos como heréticos y otros como SO!, 

pechosos de herejfa. 

69 Llorca, Garc1a-Villoslada, Montalhan Op, Cit, p.p. 819 

70 Llorca, Garc!a-Villoslada, Montalhan HISTORIA DE LA IGLESIA CATOLICA 1 
Vol,. III Edad Nueva 2a. ed. Malll'id. B.A.C., 1967 No, 199 p.p, 650 
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Entre los escritos que Juan XXII condena como herAticos se encuentra lo s! 
su1ente: ªEl hombre puede llegar a convertirse totalmente en Dios y tran!_ 
formarse en El de un modo semejante, a como el pan se convierte sacramenta! 
mente en el cuerpo de Cristo.• 
creable.• 71 

ªAlgo hay en el alma que es increado e i!!. 

El espfritu del neoplatonismo impregna su obra, es mfstico y escolástico a 
la vez, y muy original. Su doctrina consiste en dar primacfa a la voluntad 
y al amor, sobre el entendimiento, que la contemplación mfstica se logra a 
travAs del conocimiento. 72 Afirma que lo Absoluto es el ánico que es, que 
el alma en sf no es nada, y que todo est! en el ser de lo Absoluto. El ser 
detenn.inado, lo mismo que la ausencia de la únidad, es caracterfstico de 
las criaturas; en los seres intelectuales hay distfnció11 entre el ser y el 
conocer, que en lo Absoluto son idénticos. 

Para Eckhart, el Camino del Mfstico consiste sobre todo en la Purific:ac16n, 
de pobreza interior y mortif1cac16n. El estado unitivo o contemplativo de 
lo Absoluto, se logra por un amor que no procede sel ser, sino que es lo Ab 
soluto el que lo pone en Al y lo transforma en Cristo 73, por lo que está 
en contra del fxtasis y de las manifestaciones externas. 

Se le considera no como un herAtico, sino como a un escolástico confundido, 
pero con influencias neoplatónicas. 74 

Obras: Opus Trióartitum; Cuestiones Parisienses; libro de la Divina Con
templación. 

71 Llorca, Garc1a-Villoslada, Montalban HISTORIA DE LA IGLESIA CATOLICA, 
Vol. III Edad Nueva 2a ed. Madrid B.A.C., 1967 Num. 199 p.p. 650 

72 "Fu6 en Dios el intelecto en un cierto modo anterior con relaci6n al 
ser, Dios es porque conoce; su conocer es el fundamento de su ser." 
J' Jolivet LA FILOSOFIA MEDIEVAL EN OCCIDENTE Eckhart p.p. 294 

73 "Todo cristiano es igual a Cristo,por naturaleza,aunque no por grado." 
R. Romano y A. Tenenti LOS FUNDAMENTOS DEL MUNDO MODERNO 4a ed. Madrid 
Trad. M. Suarez Siglo XXI de Espana Editores, S.A., 1974 p.p. 96 

74 Llorca, Garc!a-Villoslada, Montalban Op. Cit. p.p. 651 
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Santa· catalina de· Siéna (1347--1380). 

catali'na Benincasa nace en Siena el 25 de marzo de 1347, en una familia de 
25 hermanos. A los seis anos tiene su primera v1s1dn y a los 16 ingresa a 
la Orden dominica de las Terciarias. Es aquf donde aprende a leer, aunque 
en realidad no lo dom1n6, y nunca aprendi6 a escribir. 75 

La familia de catalina es muy numerosa, aún para su Apoca y desde muy pequ! 
na se vf6 obligada a trabajar dentro de su casa. La Iglesia de Santo Dami!!. 
go le quedaba cerca y Catalina acudfa diario a ofr misa, lo cual le propor. 
c1on6 una vocaci6n religiosa. 

catalina vive en una Apoca turbulenta, de revoluciones, matanzas y venga!!. 
zas, del Cisma de la Iglesia. Es la Apoca de las herejfas de los fratic! 
111, de los flagelantes, de los Hermanos del Libre Espfritu, de Juan Wyclif, 
de levantamientos campesinos, peste y corrupc16n. Como reacc16n a todo Is
to catalina se constituye en pregonera de la paz y recorre diversas cfud! 
des como Pisa, Lucca, Florencia, Avignon y Roma. 

En 1374 en Florencia, Catalina junto con un grupo de discfpulas funda un 
convento bajo la orden de fray·Raimundo de Capua, a quien catalina debe m.!!. 
cho de su formac16n espiritual. 

D1ct6 varias cartas dirigidas a Gregorio XII, en donde le pide la paz y 11 F! 
nalmente despuls de una vfsi6n que tuvo la Santa el 1 de abril de 1376, s.2, 
bre la futura renovac16n y victoria de la Iglesia, determin6 dirigirse pri
meramente a Florencia y de a111 a Avignon, a fin de vencer las últimas d! 
ffcultades que se oponfan a la paz y la venida del Papa~ Roma.• 76 

75 J. Salvador y Conde OBRAS DE SANTA CATALINA DE SIENA 1a ed. Madl'id, 
Biblioteca de Autores Cristianos, 1980. No. ~15 p •. p. 5 

76 Llorca, Garc!a-Villoslada, Montalhan Op. Cit. p.p. 177 
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Catalina se dedica mSs a sus obras literarias mfsticas que a una actividad 
religiosa, y se debe a dos factores: la inspiración y las apariciones, y 

asegura que "El (Cristo) me ha hablado lo mismo que yo os hablo ahora." 77 

La mayor parte de la producción literaria de Catalina fue dictada bajo éxt! 
sis, y tanto su confesor-como sus discfpulas aseguran que durante estos é!, 
tasis recfbfa las enseftanzas divinas. 

Su-doctrina esta escrita con claridad, espontaniadad y cohesión. Trata so 
bre todo las relaciones del hombre con lo Absoluto, que son el amor y la v2, 
luntad de amar. Utiliza im4genes y metiforas, y de acuerdo con el pensamie!!. 
to religioso de su Apoca distingue entre el cuerpo mfst1co de la Iglesia{la 
curia), y el cuerpo general de la Iglesia (los fieles), la criatura es el 
hombre, el ser racional; y las cosas creadas, son todo lo que no es el hOIJ!. 
bre.78 

Su obra El Diálogo, se divide en tres partes: la petición, la respuesta y 

el agradecimiento. En las Cartas, expone sus experiencias mfsticas, y las 
Oraciones y los Soliloquios, son sus conversaciones con lo Absoluto. 

Juan Tauler (? - i361). 

Tauler nace en Estrasburgo, sus estudios los realiza en Colonia y es ~fsc.!. 
pulo de Eckhart. Su doctrina de la unión mistica consiste en un retorno del 
alma, que es la imagen de lo Absoluto, al ser único e increado, en el cual 
de alguna manera existió siempre. Esta misión se realiza en el fondo de 
el alma, que es el silencio, en la ausencia de toda imagen se ofrece como 
un receptaculo pasivo para la iluminación de lo Absoluto. 79 

77 J. Salvador y Conde OBRAS DE SANTA CATALINA DE SIENA p.p. 15 
78 Ib1dem p.p. 28 

79 J. Jolivet LA FILOSOFIA MEDIEVAL EN OCCIDENTE 3a. ed. Madrid. Trad. 

LoUl'des Ortiz Siglo XXI de Espafta Editores, 1980 p.p. 298 
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El verdadero contemplativo debe abandonar todo acto exterior y obtener la 
pobreza absoluta, la absoluta desnudez del alma y el total sometimiento de 
la voluntad a lo Absoluto. 

su doctrina la expone en sus Sennones y-en sus obras: ·Libro de la Pobreza. 
Espiritual; Las Instituc1ól'léS D1v1l'las¡ . Ejercicios Sobre ·a· Vida Y la Pa 
sf6n de Cristo. 80 

·Enrique Suso (1295-1366). 

Nace en Constanza en 1295, entra joven a la Orden de Santo Domingo y al C! 
bode cinco aftos sufre una profunda transfonnaci6n acompaftada de dones mf1 
ticos, btasis, visiones y conversaciones.81 

Escribe el Librito de la Eterna Sabidurfa, sobre la pasi6n de Cristo, donde 
trata la uni6n mfstica con Cristo, bajo el nombre de la Sabidurfa Eterna, 
que es el amor. En su obra el Libro de la Verdad defiende e interpreta de 

una manera ortodoxa a Eckhart, por lo cual es acusado ante el Capftulo. de 
la Orden. Exilado de la ciudad, por obedecer al Papa contra Luis de Bavie 
ra, muere en Ulm en medio de muchos sufrimientos.82 -

Juan R.yusbroek (1291-1381). 

Ryusbroek, mfstico flamenco es uno de los grandes te6ricos y sistematizad!_ 
res de la mtstica, recibe influencia de Dionisio el Areopagita y Ricardo de 
San Victor, a los 50 aftos funda un monasterio bajo la Regla de San Agustfn 
en Groenendael.83 · 

80 Llorca, Garc1a-Villoslada, Montalhan Op. Cit. p.p. 652 

81 ~ p.p. 652 

82 F. Heer THE MBDIEVAL WORLD p.p. 375 

83 Llorca, Garc1a-Villoslada, Montalban 91!· Cit. p.p. 657 
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Para 11, el Cutino del Mfstico, es una fuente de amor y felicidad y consi,! 
te en la vida purgativa. la vida interior y la vida contemplativa. El ho!!!. 
!>re debe·superar las virtudes morales, los ejercicios interiores, la misma 
contemplaci6n para llegar a la experiencia mfstica, donde encuentra su sel 
originario enlo Absoluto. 

En oposicJ6n a los Hemanos del Libre Espfritu, afirnia que todo hombre, bu! 
no o malo, tiene en sf una imagen eterna de lo Absoluto. que le hace capaz 
de recibir la luz, pero que es un hecho natural. y no estl exento del pe
c~do. 84 Su doctrina conceptual y rigurosa se opone a las f4ciles satisfaf 
ciones afectivas y espirituales heterodoxas, a la relajaci6n • 

• 
Su pensamiento tiene gran importancia en los confines de la Edad Media y 

principios de la Edad Moderna, sobre·todo en la obra la Devotio Moderna o 
Imitaci6n de Cristo de Tom(s Kempfs. 

Sus obras principales son: 
w Cuatrg Ieotaciaoes; EJ l fbco de J os S1.ete Sellos ; El Espejo de la Sa 
lud Eterna; Los Siete Grados de Ta Escala del Anior Espiritual; El Ornamen 

j . . 

to de las NupcfD Espirituales; ·El Libro de las Doce Beatas¡ El Reino de 
los Amantes de Dios. 

Juan Charlier - Gerson (1363-1420). 

Juan Charlier nace en Gerson de Ch~mpagne en 1363, estudia en la Univers! 
dad de Parfs donde obtiene su doctorado en teologta en 1395. Desde jov~n 
tiene fama de predicador, s~bio, espiritual y fecundo. Insiste en la nec!_ 
sfdad dé enseflar el catecismo a los niftos y condena la obra de Jean Meun, 
Raman de la Rose, por su sensualidad que corrompe las costumbres. 

84 J. Jolivet LA FILOSonA MEDIEVAL EN OCCIDENTE p.p. 299 
85 Llorca, Garcta-VillOSlada, Montalhan .Op. Cit. p.p. 654 
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Su doctrina mfstfca se basa m&s en el elemento afectivo, en el amor, que en 
el especulativo. Que no basta conocer a lo Absoluto, sino que es por medio 
del amor que se. llega a la contemplacf6n de El. 

Reprueba la amb1ci6n del conocimiento que quiere llegar demasiado lejos en 
su inspecci6n de las cosas divinas. Piensa que los hombres tienen una idea 
innata de lo Absoluto; ve con agrado a las demis ciencias. siempre y cuando 
se subordinen a la teologfa. Contribuye en la elaboraci6n de una teologfa 
mfstica, que estudia sistematicamente las experiencias de la contemplacf6n~6 

En el Concilio de Constanza defiende el conciliarismo en sus tratados: 
De Auctoritate Concflii; ee·unitate Ecclesiastica; De Auferfbilitae Papae 
ab Ecclesia. 
Sus obras mfsticas son: 
De Mystica· Theologia Especulativa; De Elucfdatione Scholastfca Mysticae 
Theologiae; Montagne de Contemplation. 

86 J. Jolivet LA FILOSOFIA MEDIEVAL EN OCCIDENTE. p.p. 344 
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3. LA MISTICA HERETICA O MAGIA. 

A) La Teorfa de la Mfstica Herética. 

En todo perfodo de verdadera actividad mfstica, encontramos un florecimien
to de ocultismo, iluminismo y otras actividades espirituales, y una front!_ 
ra peligrosa y confusa, donde se encuentran lo místico y lo físico, que r!_ 
cibe el nombre de herejía o magia. 

En el principio del cr'istianismo, tenemos al arrogante y desordenado trans
cendentalismo de los gnósticos, con su pretendida unión de los ideales del 
misticismo y la magia. En la Edad Media están los Hermanos del Libre Espí
ritu, los cabalistas judíos, el sufismo, panteístas, maniqueístas y obscu
rantistas. Y en el mundo moderno, la teosofía en todas sus formas. 

La palabra magia, ya no est4 de moda, aunque su espíritu nunca ha sido tan 
difundido como ahora. Los ocultistas modernos le dan a la magia el nombre 
de Ciencia Mística, y pretenden tener a los verdaderos místicos como sus 
maestros, incluso utilizan los pasos del Camino Místico con los nombres de 
Prueba, Iluminismo e Iniciación. 

L~ verdadera naturaleza e intención de la magia o ciencias esotéricas, es 
el deseo de conocer más,acerca del mundo.ultrasensible, de resolver el eni_a 
ma del mundo, de conocer la realidad detrás de los fenómenos. Pero es una 
promesa que no pueden cumplir, ya que el mero acto de transcender el mundo 
fenómenal no implica la obtención de lo Absoluto.1 La magia expande el mu!!. 
do fen&nenal pero no lo transciende, no conduce a ningún lado, ya que el de 
~eo de conocer, oblitera el deseo de ser. 

1 E. Underhill MYSTICIMS 1a ed. Paperback New York E.P. Dutton & Co. 
Corp., 1961 p.p. 151 
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La magia, ya sea considerada como una ciencia o uni supersticf6n, es la so
brevfvencia de una antigua tradici6n, ya que pretende ser la ciencia de los· 
Maggi, cuyo anhelo los condujo al pesebre de Cristo. 2 Sus leyes y ritos 
provienen de la antiguedad.y aparentan tener conocimientos acerca del mundo 
eterno y del temporal, poseen poderes que segGn ellos, el hombre puede des
arrollar por medio de la voluntad. La magia di6 lu9ar al nacimiento de las 
ciencias modernas, la medicina nunca se ha liberado de ella, esd con fue! 
za arraigada a la psicologfa y se adapta muy bien a ciertas caracterfsticas 
del hombre, como su curiosidad, su arrogancia y su amor por lo misterioso. 

La magia en su forma incorrupta, pretende ser una ciencia intelectual, pr!f 
tica e individualista, cuyo objeto es expander la esf~ra del conocimiento 
humano en niveles transcendentales. L~s escuelas esotéricas del presente, 
han apropiado teorfas de la ffsica y de la psicologfa como la de vibraci6n, 
atracción, sugestión mental y actividad subconciente para aplicarlas a sus 
propósitos y pretenden que Ja voluntad humana controle las fuerzas de la n! 
turaleza, aseguran a sus iniciados, salud y riquezas. 

Las doctrinas esotéricas han variado poco durante el curso de la historia, 
ya que ofrecen al alma un escape del mundo sensible y tienen tres caracte
rfsticas principales: 
a) un medium ultrasensible y c6smico, que interpreta, influye y soporta el 

mundo sensible. 
b) un equilibrio y analogfa entre el mundo eterno y el tanporal,que son los 

sentidos. 
c) esta analogfa puede ser conocida y el equilibrio controlado por la volu.!] 

tad del hombre, que lo convierte en amo de sf mismo y de su destino. U~ 
poder que cura al cuerpo y al alma, que se conoce en el presente bajo el 
nombre de higiene mental, sugestf6n y psicoterapGutica. 

2 E. Underhill Op. Cit. p.p. 152 

3 E. Underhill Op .. Cit. p.p. 160 
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Pero la magia. tiene muchos defectos, siendo los principales: la arrogancia 
intelectual, el individualismo que lleva al deseo de poder y conocimiento y 

el completo abandono del amor. 

B) Los Antecedentes dé 1a·M~stica·Rtrética·cristiana. 

La ~ cristiana tie~_¡u_s..__a.o~e~!!,dentes e~_ E9j_p~,-~n las--r.e11 
giones m.J~!~ica~--~~J~nfs~f~a$_ y pºs"ted2~ri~~--~.!L.!l _gnosticismo.en el n~ 
platoni.smo ... -tn 1.!ª al_~!)r.f_ils de la Cibala, en el sufismo, etc. 

-·----

En G~stérfoas_dif1eren <teJil reli_gión estatal, colec
tiva! por _!!Lacto de-iniciac.i6n,- que.es un a.e.to individu~lY cuya finalidad 
es garantizar la vida en el mundo transcendental. El misterio de dichas re 

-··-- ~--=---e- ---------~--· ----- ... --
1 igiones se enc~entra en_tos ritos de iniciación. ------~-.. --...-,.._, -
Los Misterios de Eleusis señalan la ruta que el alma debe seguir después de 
la muerte, predican el conoc.imiento del mundo eterno antes de abandonar et 
temporal y evocan las angustias del alma y el gozo al aproximarse a la mor!_ 
da de los elegidos. .Su origen es confuso, unos afinnan que se relacionan 
con los ritos de adolescencia,ya que Oemeter les concede a los iniciados en 
estos ritos, disfrutar más alli.de la existencia mortal.5 Otros dicen que 
su origen esti en el ciclo anual de la vegetación, ya que según la leyenda, 
Deméter fundó los Misterios déspués de que consiguió que Zeus le devolviera 
a su hija Persefone,raptada por Hades, dios del inframundo, durante dos te!, 
cios del año. 

F. Vian LAS RELIGIONES ANTIGUAS VOL. II 
Minoica y la Grecia Aquea. 2a ed. Mbico 
1979 Tl'ads. J.L. Bellbl y A. ·c. Garay 

5 F. Vian _Op. Cit. p.p. 320 

Las Religiones de la Creta 
Siglo XII Editores, S.A. 

p.p. 318 
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Estos misterios se escenifican en la dromena o dramas lftúrgfcos, en las 
cuales por medfo de una revelaci6n oral, las legomenas recitan f6rmulas m! 
gicas secretas de conocimiento que son las contraseftas del camino. El momen. 
to culminante de la revelaci6n, consiste en una vis16n o 11uminaci6n,que s2. 
lo alcanzan los iniciados de m!s alto grado, quienes quedan magicamente san. 
~ificados por 1a presencia inmanente divina de los talismanes y reliquias 
~e Demeter y se convierten por efecto de su gracia en protegidos de la dio
sa. 

La consagraci6n eleusina garantiza al hombre la felicidad en la vida futura 
y la supervivencia personal. no satisfecha por la relfgi6n oficial.~ 
ci ad0...Jl.Q ~J e~!!Ls.ometer-.se---a--una-. asees.ti_ !11.Qr.d_ o flstca. si no a_ _1 a J!l19ft. 
ya que 1a--salvaci6n _d_ept!nde solo del .cumplimiento de ciertos rftos, de que 
hablara griego 1...d.Lqu.e_nC> hubi;se cometido una falta grave. 6 _, ----- ~--·- ~- . ·--- -·· 

En cambio en la revelacf6n apolfnea, el mundo transcendental esta reservado 
a un nGmero reducido de predestinados elegidos. Esta relfgf6n se le atriby_ 
ye a Apolo, p_orque ·e1 dios esta relacionado con un lugar misterioso, el SeE, 
tentri6n. donde viven los hiperb6reos, que entre cantos y danzas y al abri
go de la vejez y de la muerte, efectuan practicas ext!ticas comunes a lar! 
gi6n. 

Esta religi6n es la de los chamanes siberianos, del mago, que en estado de 
trance, cae en le~argo y su alma ab'andona por un tiempo su cuerpo para en
trar en canunicaci6n·con lo transcendental. Habfa magos parecidos a los 
chamanes en Tracia, Escitia y Grecia, los herrero-magos, que tenfan el don 
de metamorfosearse, de instaurar.misterios y conocfmfentos de hechizos, dt 
drogas y de exorcismos. 7 

6 F. Vian LAS RELIGIONES ANTIGUAS VOL. II p.p. 323 
7 ~ p.p. 325 
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En. el pitagorismo, Pit~goras es a la vez. mago y fil~sofo. Se supone que es 
la reencarnaci6n del Apolo hiperbóreo, .lo cual indica la fuerza de los la
zos que lo relacionan con el chamanismo. La leyenda de 1a reencarnacidn se 
encuentra en leyendas cham&nicas como privilegio exclusivo de ciertos indi~ 
viduos, pero Pit&goras le da un alcanze general y según él, el alma es un 
principio inmortal .de origen c6smico, que est& en la prisi6n del cuerpo y 
al morir la persona, el alma se libera y se purifica en las regiones bajas 
de la atm6sfera y regresa al orden c6smico, antes de sufrir una nueva reen.i 
carnac16n. 

Pit&goras da los principios de una ascesis, para evitar que el alma tenga 
contactos impuros y·lo somete a reglas estrictas morales y rituales que soni 
la música, para ponerlo en armonfa con el mundo¡ y la revelación transcen
dental, a través del estudio de las matem&ticas y la astronomía. 8 Si el 
alma cumple con la vida ascética, puede escapar del ciclo de las reencarna
ciones y llegar a la isla de los Buenaventurados. 

En el orfismo, el precepto es la erradicaci6n de las impurezas, un asceti!_ 
moque conduce a .ritos de purificaci6n y comunión, a h&bitos de vida,ya que 
solo en la observancia de estos ritos, los iniciados alcanzan la inmortal.!. 
dad y la participación en el cielo como un dios. Pero antes de alcanzar ei 
tá perfección, es necesario cumplir un ciclo de nacimientos y muertes, como 
un perfodo d~ purgación y prueba. 9 

8 F. Vian· LAS RELIGIONES ANTIGUAS VOL. II p.p. 326 

9 111;,a vida tel'l'enal era en st misma un castigo. Era adeds un periodo 
de prueba. Junto con los castigos sufridos _p'or los impUl'Os en el Hades 
fol'lllaba as1 el ciclo de prueba y purgatorio por el cual el alma pod!á 
p~ificarse finalmente." ~-
lhK.C. Guthrie ORFEO Y LA RELIGION GRIEGA Temas de Eudeba 2a ed. Bu_! 
n~ Aires Trad. Juan Valmard Editorial Universitaria,1970 p.p. 160 
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Gnosticismo. 

Durante el primer siglo del cristianismo aparece el gnosticismo,que por sus 
aspi~aciones y procedimientos es unA....te,osoff,,a y no una herejfa particular o 

~.J9JP, •. -

aislada. Aspira a la ciencia perfecta, a un conocim1ento no fundado en el 
racionalismo, ni en la labor intelectual, sino en una ciencia esoUrica, r! 
servada para los iniciados. Aunque recibe la tradfcf6n apost61.ica, los gn6!, 
ticos no son cristianos mls que de nombre, ya que hablan de influjos y com!!, 
nicaciones sobrenaturales y utilizan la tradici6n cristiana para su propio 
provecho. lO ... 

~trina gn6stica afinna la existencia de un universo superior, perfecto 
. e infinito,y que debidoa.un-'Tccfdente sufri6 la ruptura de su simetría per 
fecta. En este accidente,particulas de luz fueron esparcidas por el cosmos, 
dando lugar a nuestro mundo inferior, imperfecto, con tiempo y espacio fini 
tos, como un reflejo del universo perfecto. Cuando llegue a su final la his 
toria de la humanidad, estas partfculas serln finalmente recupl!!:a .... d~~~ -

Este final ser! anunciado por un signo celeste - la estrella de Balaam, de 
Set, de los Maggi - y el astro nuevo descender! a través de las esferas ce-. 
lestes y se entrecruzaran los dos cfrculos de los cielos materiales en el 
punto de lo "mismo" y de lo "otro", en una X gigantesca considerada por 
los perfectos como la Cruz Celeste. 12 

10 M, Mengndez Pelayo HISTORIA DE LOS HETERODOXOS ESPAROLES 3a ed Madrid 
Biblioteca de Autores Cristi8:llos, 1978 VOL. I p.p. 118 

11 J, Dorese LAS RELIGIONES EN EL MUNDO MEDITERRANEO Y EN EL ORIENTE PRO 
XIMO II La Gnosis 2a ad. Mixico Siglo XXI Editores, S.A., 1979 
p.p. 38 

12 J, Dorese Op, Cit. p.p. 40 



126 

Los gn6sticos pretenden justificar su doctrina con un conocimiento cientff! 
coy completo del universo, basado en la astrologfa y mitos populares orie!!. 
tales, como mitos persas del dualismo de Onnuz y Ahriman y el de Zoroastro; 
mitos judfos como et del Ad(n primordial, el de Set y el Libro de Enoc; ·m! 
tos sumerios como el de Utnapishtin o Noé y mitos hindus como el de Vitra y 

Varuna. 

~o ésto desemboca en una mitologfa gn6stica, en la cual en el Origen hay 
en eon perfecto, invisible, inconcebible y eterno, el Protopadre, y con él 
coexiste su Pensamiento, el Silencio Absoluto. El Protopadre enge!!_ 
dra de sf mismo a un ser andr6gino, quién uniéndose con Soffa (sabidur;a
conocimiento) procrea a otro andr6gino, y ésto se repite de fonna progresj_ 
va hasta fonnar a los eones superiores. La perfecci6n espiritual para los 
gn6sticos es una unidad sin fisuras, el no ser var6n ni hembra, que es el 
reflejo de la perfecci6n del Todo-Uno. 13/ 

Soffa se ciega por el orgullo, la embriaguez y el extravfo e intenta imitar 
al Protopadre, y sin la cooperaci6n de su parte masculi~a procrea a una po
tencia defonne, de~provista de luz propia, que es la materia, y la esconde 
en el sistema planetario o Pleroma, arrepentida de lo que hab;a hecho. 

La materia o Ialdabaoth-Sacla contiene una partfcula de luz y le es imposi
ble ignorar al universo de la luz. Del mismo modo que el Protopadre s~ une 
a su Pensamiento para engendrar al universo superior, Ialdabaoth se une a 
su propia ignorancia para crear el universo inferior, contenido dentro de 
los signos del Zodfaco, cuyos nombres secretos sirven a los iniciados para 
sustraerse de sus poderes malificos e incluso para conjurarlos. Los eones 
superiores al ver el arrepentimiento de Soffa. la extraen del abismo y la/ 
colocan en los niveles inferiores del universo de la luz, el Purgatoriof 
donde espera el momento de su redenci6n.14 

13 M. Eliade MEFISTOFELES Y EL ANDROGINO 1a ed. Madrid Ediciones Guada 
rrama, S.A., 1969 Trad. Fahi~ Garc1a hiato VQJ.. 79 p~p. 133 -

:Lij J. Dorese Op. Cit. p.p. 31 
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Las caracterfsticas del gnosticismo son: el orgullo desenfrenado, la aspir! 
ci6n a la sabidurfa oculta, la tendencia a iniciaciones y un misticismo he
rltico y amoral. No es una doctrina original, sino un sincretismo de filos.2, 
ffas helenfsticas y las religfones de Egipto, Judea, Persia y la India. 

Sus antecedentes se encuentran en la.Clbala y en la escuela sincrltica de 
Alejandrfa de los judfos Aristobelo y Fi16n, que trataron de identificar la 
religi6n hebrea con la filosoffa griega •• Afirman que en la Biblia encontr! 
ron el mundo intelectual de la eterna Soffa y que en el alma hay un princi
pio irracional que no procede de Dios, sino de espfritus inferiores; pred,! 
can la purificaci6n por sucesivas transformaciones, la lucha entre los con. 
trarios, bien-mal, luz-tinieblas, y el lxtasis como medio necesario para co 
nocer la esencia divina. 15 El gnosticismo pretende justificar su doctrin; 
superponilndola a un conocimiento cientffico y completo del universo. 

La actitud de los gn6sticos parte de la idea de la cafda del Hombre de un 
mundo superior, perfecto y espiritual a un mundo inferior, imperfecto y ma
terial, donde se-mezclan el bien y el mal. Tienen la profunda conv1cci6n 
que la_perfecci6n perdida esta escondida en lo mb profundo del ser espiri
tual y que cuando el hombre sepa vencer la dualidad del bien y del mal, rt 
gresara a su fuente superior perfecta. 

Dividen a la humanidad en tres categorfas: los pneumlticos o espirituales, 
que representan a la reducida llite de los perfectos, que conocen y sienten 
su perfeccf6n innata de na·turaleza espfritual ¡ los psfquicos, qlie rio tienen 
espfritu solo alma, pero q_ue por medio del conocimiento es posible su salv! 
ci6n¡ y los somaticos, totalmente carnales, sin espfritu, sin alma, que no 
tienen nada que los distinga de la materia. 16 

15 K. Ken&ndez Pelayo HISTORIA DE LOS HETERODOXOS ESPAROLES Vol. I 
p.p. 120 

16 J. Dorese Op. Cit. p.p. 21 
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Los perfectos estln dotados de una g,:acia _cuyo dogma en la gnosis, la part! 
cula misteriosa de luz que recuerda a los perfectos su origen celestial, el 
conocimiento perfecto, solo accesible á ellos e imcomprensible para todos 
los demls. Esta gnosis les proporciona una ex_plicaci6n de. todas las estruf 
turas del universo, tanto eternas como temporales, de la dimensi6n del tiE!I]. 
po, y utilizan para Asto a las ciencias y creencias de distintas épocas y 
regiones. 

Los problemas que el gnosticismo pretende resolver son: 
a) el origen de los seres. Todos los gn6sticos son emanatistas y sustituyen 

la creac16n con el desarrollo eterno o temporal de la esencia divina. 
b) el principio del mal en el mundo. Todos los gn6sticos son dualistas, con 

la diferencia que unos piensan que el bien y el mal son eternos, y·otros 
que el mal es la rafz del desorden y del pecado, y la existencia del mal 
esti subordinada a las cosas temporales. 

c) la redenci6n. Todos los gn6sticos creen en la disoluci6n final de la m! 
teria, la liberaci6n del espfritu, y la venida de un Salvador que devol 
verl su unidad a los infinitos fragmentos del universo. 17 -

Estos factores pretenden explicar dos ciclos: el de la salvación personal y 
el del rescate de los elementos de perfecci6n esparcidos por el universo, 
como consecuencia de una escatologfa general que lleva a la destrucción fi
nal del mundo material. 

17 M. Men&ndez Pelayo HISTORIA DE LOS HETERODOXOS ESPAROLES Vol. I BAC 
p.p. 119 

J. Dorese LAS RELIGIONES EN EL MUNDO MEDITERRANEO Y EN EL ORIENTE PRO 
XIMO II Siglo XXI Editores, S~A., p.p. 21 
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La gnosis es el signo de la salvaci6n para los pneumlt1cos, quienes inician 
a los psfquicos por medio de la revelaci6n de su origen celestial y del 
plan divi,no, que es el medio fundamental de redenci6n. Para darle mayor 
prest1gi6 a estas revelaciones, l~s pneumlticos las transmiten como escri
tas por el Salvador o los profetas en los orfgenes de la humanidad, pero•! 
tas fuentes deben mantenerse ocultas hasta el fin de los tiempos. NA es
tas ensenanzas les.agregan ritos para inmunizar a los. perfectos contra las 
agresiones del mundo exterior o para reunir a los elegidos, ya que sus espf 
ritus son las partfculas de luz celeste dispersas en el mundo temporal. 1118-

Par~l __ alma del hambr.e es yna partfcula de luz del Dios Cre! 
do.,t.J¡ue asta ,Aprisiona~-º.._~_n_!~~~erp~ ~al, (en ls:to se ve un sincret1!, 
mo "C011 .. ~LR.!i~Q.ALQ1Jm1st9_.Z1greo Y. ta terce~ alma de los egipcios,,1 iju) 
y exp)1c1_n .est1-cautJyi4ad y la salvaci6n _ de los elegidos por me~ic, ~e 11 

hi Ug_ri a mfti ca d~ __ 51~r.ts ... _J;t1W.o.11es. 

Al mismo tiempo utilizan a la astrologfa popular para su concepci6n sobre 
la creaci6n del hombre, ya que para ellos el alma atraviesa los cielos, es 
modelada por los astros y sometida a la Fatalidad astral, antes de penetrar 
en su cuerpo. 

/1...as escuela~ ~ticas ap~~~J!}_siglo__!_L_e11 _S1rtt,_ AstL.!enor _ _y ~9~2. yE1 gnosticismo sirio es ascltico, dualista, de moral rfgida, con in
fluencia de la religi6n persa y una compleja jerarqu1a celeste. La gnos1s 
de Asia Menor se distingue por su tendencia prlctica, espfritu asclt1co y 
mor~l pura y en la gnosis egipcia se encuentra no s61o la re11g10n persa, 
sino ras.~ros de la relfgi6n antigua como cultos a •on, Horu, y Ptha y tr! 
tan de sincretizar al cristianismo con su antigua re1igi6n de elementos dua 
listas y pantefstas. 19 -

18 J. Dorese ()p. Cit. p.p. 23 

19 M. Men,ndez Pelayo ()p. Cit. p.p. 124 
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Entre ... los..pr..i-.r_os .gn6sticos_esUn Sim6n el Mago, Cerinto y Valentino y en 
la .E~dJJisUu.e"'encuentra al gnosticismo en. el pantefsmo, los Hennanos del 
L. tb!!...!wci..tlt.Y. __ 1 os ~!ta ros. 

Neoplatonhmo. 

El fundador del neoplatonismo es Plotino en el siglo II d.C., y se le cons! 
dera como una influencia importante en el cristianismo de la Edad Media. Su 
doctrina consi_ste en la Santa Trinidad, compuesta por el Uno, el Nous o Es
pfritu Intelectual y el Alma. Pero no tienen la misma igualdad, el Uno es 
indefinible, el Nous es la imagen del Uno, la luz, el Divino Intelecto y el 
Alma es el.creador del universo sensible.20 · 

En co~traposición a los gnósticos afinna que.el Alma creó al mundo sensible 
como copia del Universo ·Divino, que es bueno, bello y que la materia no ti!, 
ne una realidad independiente del Alma. cada alma penetra en el cuerpo m&s 
adecuado para ella y ésto no se debe a la ra~ón, sino a algo más anllogo al 
apetito sexual. El alma cae en la materia en el ciclo de las encarnaciones 
y su destino es regresar al mundo ideal de las emanaciones divinas por me
dio de la purificación, iluminación y éxtasis, ya que el pecado es conse
cuencia del libre albedr1o. 21 

El alma en la uni6n extatica m1stica se hace uno con lo Absoluto, que~ando 
el alma aniquilada por el golpe intuitivo hasta olvidarse que estl unida al 
cuerpo, pierde la noción de su propia existencia. 

El neoplatonismo es un sist~a dialéctico, sin compromiso con ninguna i~ 
logfa religiosa, pero su influencia en el cristianismo heterodoxo, el sufis 
mo y la ctbala desemboca en el pantefsmo. 

20 B. Russell A HISTORY OF WESTERN PHILOSOPHY la ed. Paperbaclc Printing 
New York Simon & Schuster, Inc •. , 1965 p.p. 288 

21 B.· Russell Op. Cit. p.p. 296 
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C) Mfstica Jud1a ~ c&bala. 

El mi sticfsiíicntT"iiiUy ·antiguo en -1 a -r.el1 gi 6n hebrea , su-ori-gen-se---remeR-ta. a 
los ,pr.1.~!eios ~JJ~_11l.d!.~~L.X..!X1sti(I antes de la elaboraci6n de la Torah. 
Al suceder @sto, la mfstica jud1a se ve relegada a un segundo t@nnino, y a 
pesar .de QY~.J~ Jor.ab..Je perteneee-a teda el pueblo judf2i_l~ Clbala fue da. 
da a s(llo unos cuantos. 

A travls de los siglos esta corriente de misticismo va paralela a la Torah 
y el Talmud, sin gozar del prestigi~--~e btos, alimentándose de la profec1a 
no canonizada, zoroastrismo, ciencias ·griegas, numerolog1a, gnosticismo y 

neoplatonismo. 22 

Cábala significa "recibir de", 11 reye]ac1óo 11 a 11tud-kf.ón-''r y se emplea a ... 
partir del siglo XIII para nombrar a la corrJente m1stica jud1a que estudia 

-·--··-- •. --·--
Tas rela~i~§....mtre el mundo transcendental--Y--e.Lmu_n_gº ~ens1bl~-- (Clbala _e,! 
peculativa), y los medfos.que __ penn:lten_arrancar al mundo eterno las fuerzas 
que ~re ·et;·-m~l,--(Clbala practica). 

La doctrina basfca de la c&bala especulativa, es la introducci(ln del mal en 
el mundo y la necesidad de restaurar en 11, la annon1a perfecta. 11 De 

hecho encontramos de nuevo en esta doctrina la idea base del juda1smo que 
hace del hombre el colaborador de Dios en el perfeccionamiento de la Cre! 
ci6n, pero la Clbala se vanagloria de poseer la llave secreta de esta coope 
raci6n. • 23 -

22 M. Men,ndez Pelayo HISTORIA DE LOS HETERODOXOS ESP.AROLES p.p. 121 

23 E. Gugenheim El Juda1smo despu¡s de la Sublevadi6n de Bar Kojba en 
LAS RELIGIONES CONSTITUIDAS EN OCCIDENTE Y SUS CONTRACORRIENTES I Trad. 
Manuel Mallofret 1a. ed. Madrid. Siglo XXI de Espafl.a Editores, S.A., 
1981. p.p. 19 . 
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La c&bala es la comb1nac.16n de dos libros: 
a) el ·tibró dé'la'Ci'éac1.6n (siglo VIII), la experiencia ext4t1ca de lo Abs,!!. 

-· . 
luto. 

b) el Zohar (siglo XIII), una encJclope~tª-.dt.J)cu1tism.9_y Je esp,c.uJ_actones 
metaffsfcas sobre lo_ Absoluto, _el universo y la ciencia. 

----~----.-~..,----·· ···- .- ·- .. ·-··- .- ·~ ...... _...,. __ ~----- =,....,,_ -,· ... ·-·-"=~ ..... 

con el Zóhar. ]os~aba-Ustas. s.e...d:lvi.den .. en_dos ___ corrientes:una busca lo cien -~ .. ··-·--·--· ---------·--· ....... -
tffico y rac1on~J, .. c~ri. orfentaci6n metaffsica; y la otra, busca el m1stiCi,! 

----- · ·. · . ,, ·- ··--- .. .. .. ---- ·-:·-- - 24 
mo que degenera -en--la superstic16n del Kf nnanhorra (ningún mal de ojo). 

Como l~abalistas no puedM,.expli.caF-su e."<perien~ta.-d.i.vJna. .. c.on .. pura ~
ca ,-iat.twiuten-el-pAQSamtgn,to :¡ leo,gYAJ.e., sJmb6J i co, Se....olddan..,d.e.J_a.~-~ 1 !. -·· bru y JpJ.j,c,Jl...un_va.J.QC,J1umAr~ .a.Ja, letras, c;onfier::en..tanto a.-~-a9-letl:a.s... 
c~os números propfed~.! mfsit1cas ,.o.,.mig1cas. ••. qu.e...fQrman-~ 
dQ§...~tf'cóf'hac1a1a~sao1·durfa·~Ji 

La ca~a se forma con las 22 letras del alfabeto grieQ.Q..y los 10 númergs-!,_ -Los números represen~,!!_!! aire, fueg2..!_!~ª, tierru_ta.s_~~~i!irecc..iones 
del espa,c_io, que so~~!.J!tls!l~D~dos a Ju ~t.le~as, 1!,.materia:i.dan _ 
1 ugar a J a Creª'j§.ri. 

2~ "Con un programa de intensificaci6n de la oraci6n, se combinan las teo 
r1as de la gematr!a y otros métodos cabal1sticos. hasta formar un sis 
tema muy complicado, que pretendta proporcionar a sus adeptos poderes 
misteriosos." 
M. Dimont LOS JUDIOS 1 DIÓS Y LA HISTORIA la ed. Mbico Trad. Goldie 
Bl'Oussi de Chelmisnky Editorial Menorah, sin fecha P•P• 321 

25 "Si una palabra contenta letras del mismo valor numérico que el nom
bre de Dios, esa palabra ten!a carlcter sagrado. Si las iniciales de 
las palabras de una. frase formaban uno de los nombres de Dios (notaki 
ron), esa frase pose!a virtudes especiales. Este método se combinaba 
con las doctrinas angeloliSgicas. Los pasajes biblicos y las oraciones 
produjeron por ese sistema nombres.de Angeles y confer1an poderes m1s 
ticos. Estos conocimientos eran secretos y los cabalistas los estu 
diaban en las Escrituras." -
ENCICLOPEDIA JUDAICA CASTELLANA Cábala Editorial Menorah,1966 p,p,440 
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~~~Ab_soj_yto ~..ectamente·r· s1no-de-diff-°n• 
y,g_s de luz llamados Sefirot, que se diyiden·1n tce1 gcup,gs; 

a) Corona Jke.terl..a .de _q_u.1 frt .. ~·P5!btdurf a_l.J!_Comprenst6rt¡qar se u nen - . . 
para formar-akCon.Q'-.imien,to, ... _MUAdo,..deJ .. lnteleGtoi. 

b) Amor ~~ador de Bondad _y_foder-,. que .se. ... UJJ!!L.Pª~ª engend!!!:,.Ja.. la 

Glori,L_ Mundº·-d~ --~! .. l!!!'~~_j_.S,..., 

c) Univer~___f1sico_,_ creador de-·Y·ictoria y-Esplendor, cuya un16n es el Fund! 
mento. Mundo de la Estabilidad. 

La última sefir!, Malkut o Reino, no tiene atributos propios, sino que ~r------moniza a las otras y es mediadora entre el mundo y las sefirot. En ella se 
halla la shejin!, la presencia divina creadora. Los ~tributos manifiestos 
de lo Absoluto en su creaci6n,3Y.t-tuvo.-~luga.r_J?9.!'_ me~1_~_Ée ~-~~,!'9.Jl!U"-9 .. 0S S.!!, 
ces ivos _gue-son.;....Emanac.i6n~,~Creac..i6n .... F ormac i 6n y_ Manera ,'26 

. .. .... ,.:..•:-,~--~ --....s:-~ .. ~~. 

Las sefirot se distribuyen en el hombre en tres secciones formando un dia
grama: 
a) secci6n derecha: 
b) secci6n izquierda: 

Sabidurfa, Bondad y Victoria Activas ---=--- .... , ...... ~ ... -.. -. ...... --
C~P.r.ens...l6.n_..,, . Pode.c~.v-~.endor--1 Pasivas 

c) sección central: ~9ron~_ Íf!!Jeza) , Amor ( ¡:,ech,.Q,) , Fundamento ( 6rganos 
-geni.tales); Reino ~~es.):,. Fundamentales, 27 

Antes de la cafda del hombre, el alma y el cuerpo celeste brillaban con la 
luz de las sefirot, pero al pecar, la luz divina abandon6 al hombre y iste 
qued6 envuelto en la sombra del cuerpo terrenal. 

26 ENCICLOPEDIA JUDAICA CASTELLANA CSbala, Teor1a de las Sefirot. 

p.p. 448 

27 E. Gugenheim Op. Cit. p.p. 22 
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La idea del hanbre es la nonna del univ~rso, que se refleja hasta en su e1 
tructura ffsica. Su piel puede canpararse con el finnamento, ya que las fo!. 
maciones de lQS planetas y las estrellas revelan en sus combinaciones cier
tas señales que penniten a los iniciados penetrar sus secretos, y de la mi! 
ma manera enseña la· piel el car!cter y el porvenir del hombre por medio de 
signos legibles para los que saben reconocer sus secretos. 28 

El alma se divide en cinco partes: Nesham!, que representa al intelecto; 
Ruaj, sede de cualidades morales; Nefesh, que anima al cuerpo y dirige sus 
actividades superiores; Ruaj Hajiyunf, el espfritu de la vida, que dirige 
las actividades inferiores del cuerpo y el Tzelam, la imagen, la fonna del 
cuerpq. El nesham! participa de la Inteligencia Divina y verifica la unión 
del hombre con lo Absoluto. 29 

El Zohar tiene cano temas principales a la Naturaleza Divina,la Revelación, 
el Misterio de los Nombres Divinos, el Bien y el Mal, el Mesías y la Reden
ción. Es un comentario al Pentateuco e interpreta la Biblia en un sentido 
literal, alegórico, explicativo y esotérico. 

Su doctrina consiste en restaurar la unidad destrufda por la aparición del 
mal entre el Absoluto Infinito y la Presencia Divina, por medio del ci.unpl.!_ 
miento de los mandamientos, la penitencia, la oración, el sufrimiento y el 
sacrificio, que apresuran el .retorno a lo Absoluto. Por lo tanto para res 
taurar la annonía primitiva es necesario la unión con lo Absoluto. 30 -

28 nra1es signos son, seglln la Ca.bala, los rasgos de la cara, la palma de 
la mano y la formaci6n de las uflas, La particularidad más insignifi-
cante del hombre ten1a importancia para la Ca.bala." 
ENCICLOPEDIA JUDAICA CASTELLANA Ca.bala p.p. 449 

29 ENCICLOPEDIA JUDAICA CASTELLANA Ca.bala p.p. 469 

30 · A. L. Cilveti INTRODUCCIOH A LA MISTICA ·EsP.AROLA 1a ed. MadI'id Edi
ciones C!tedI'a, S.A., 1974 p.p. 104 
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En esta tarea todos pueden participar, es una tarea colectiva, pero en Pª!. 
ticular del pueblo hebreo, que ha sido elegido por lo Absoluto para este 
fin. 

Entre los cabalistas mis importantes est!n: 
Ibn Gebirol de M!laga (Avicebr6n), que expone su doctrina de la Voluntad, 
que existe entre lo Absoluto y los seres, y que aplica las formas a la mat!_ 
ria. "Porque en el ser no hay más que estas tres cosas a saber: materia y 
forma, esencia, y voluntad que media entre estos extremos. Todo lo creado 
necesita una causa y algún medio entre ellos; la causa es, pués, la esencia 
primera; lo creado, la materia y la forma, y el intermedio la voluntad. 11 32 

Abraham ben Abulafia, que expone la Cábala profética, que por medio de los 
sfmbolos cabalísticos se llega al éxtasis profético. y en este éxtasis se 
identifican con lo Absoluto y obtienen la magia pr!ctica, el instrumento de 
poder sobre el mundo sensible. 

31 M. Dimont Op. Cit. p.p. 321 

32 C. FernSndez S.I. LOS FILOSOFOS MEDIEVALES Selecci&i de Textos Avice 
bréSn. La Fuente de la Vida la. ed. Madrid. Biblioteca de Autores 
Cristianos, 1979. Vol. I No. 409. p.p. 640 
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O.) Mfstica Musulmana - Sufismo. 

El Islam recibe influencia de la religi6n cristiana desde los tiempos de~ 
hanwned. Esta influencia se encuentra en el Cor!n, en las Tradiciones, en 
las prlcticas, en las doctrinas ascéticas y en las tendencias mfsticas den
tro del Islam ortodoxo. 

Mohanned desde los inicios de su ministerio lleva una vida ascética, de ªY.!!. 
no, reclusi6n, penitencia y meditac16n. La cual transmite en sus enseñanzas 
religiosas como una disciplina impuesta para subordinar los deseos carnales 
al bienestar espiritual, aunque prohibe el celibato~ 

La doctrina del Islam presenta a lo Absoluto como la Unica Realidad, trans 
cendental, incomprensible, y al hombre compuesto de alma y cuerpo. El Corán 
indica la posibilidad de la uni6n mfstica, existen hombres que tienen acc! 
so a lo Absoluto, ya que entre el alma y lo Absoluto hay una afinidad y el 
alma puede transcender el mundo sensible y unirse a la Esencia Divina, me
diante la purificaci6n. "Por cierto que Dios desvfa a quién quiere y en 
camina hacia El, a los contritos." 33 -

De estos con~~t.i.smcl_y-ª-.f.rt9U.l!l!.to_s ~~_Jnfstica .. cri~.tiana1se c!.e1 
arroll~plii'teriormente dentro del Islam, una corriente mfstica conocida co-

, ........... _ . ------... --~----~-,.,..--·- -- ..... ··- _....,._ - ··-·-···'·•-, -· -

mo sufismo. 

fura'ñte el primer siglo del Islam, los lrabes forman un gran imperio en las 
/tierras conquistadas de Persia, Mesopotamia, Siria, Egipto y el norte de 

Africa, Permiten a los pueblos conquistados mantener su relig16n mediante 
el pago de tributos, se rodean de concubinas, esclavos y viven en medio de 
lujo~ 

33 EL CORAN Sura XIII - 27 Buenos Aires 
p.p. 207 

Editorial Arm,igo, 1962 
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La gente piadosa. la.Ahl al-Hadith, ve con disgusto esta situación y creen 
que el Islam está en peligro de desaparecer. Como forma de protesta social 
se visten de lana (suf), y se mantienen alejados de la vida material. Est_!! 
dian las enseñanzas de Mohammed y la vida de los Profetas, sientan los ci
mientos de la Ley y las ciencias religiosas del Islam y encuentran en las 
prácticas ascéticas de los monjes cri.stianos sirios, un estfmulo para sus 
prácticas religiosas. 34 

Los ,:_~,!1~iiLv.tven-e1Ls.Q1!~A.4.aJ.Ü!..Jl.9~tri "-ª- .o .. Ja._~os_ CQ!tum~j. 11 ! 
van un~ vida ascética._,_de _penitencia y_ djs.cipHna, dedicado~ a la oración, -· ........ ~ . ·~•,..,. ,.~........._.---- - ... 

-"l~i,án,.~;,obreza. 

Sobre todo practican el ayuno, ya que el hambre produce los siguientes re
sultados: 
a) purificación del alma e iluminación de la mente 
b) capacidad para disfrutar de los placeres intelectuales 
c) humildad 
d) dar limosna 
e) liberación de todo deseo de pecado 
f) resistencia a la tentación de donnir 
g) oportunidad para la oración 
h) salud 
i) reducción de gastos 
j) provee medios para dar de comer a los pobres.35 

Pero el verdadero ayuno, el espiritual, es la indiferencia total al mundo 
eterno y al mundo temporal; y la verdadera pobreza, es la paciencia y la S.!!, 

misión a la voluntad de lo Absoluto. 

3~ J. Alden Williams ISLAM 1a. ed. New York George Braziller, Inc.1961 
p.p. 137 

35 M. Smith THE WAY OF THE MYSTICS The Early Christian Mystics and The 
Rise of the Sufis. 1a ed. London. Sbeldon Press, 1976 p.p. 162 
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El su~!!l-~fa .l Basra, y recibe influencia de_~.~l.~ 
crfstia~]enfsticas. y de la do~.fna~4tr,"CMIO"-e't-,ay1tt1·0~:pobren, a!_ 
cetismo~ oraci6n y di se - al ser Kufa ei centro shi~s importa,rt.e__ 
de!!_ ,pocª--9....En,1u primera etapa sigue la 11nea del Islam ortodoxo en busca 
de la salvaci6n espiritual, por medio de la devoción y el ascetismo. Aunque 
sus seguidores buscan el conocimiento y·la unión con lo Absoluto,no han de!_ 
arrollado las doctrinas teosóficas y mfsticas de fuertes tendencias panteí,! 
tas. 36 

Los sufies dividen el alma en dos aspectos: 
a) el alma animal, carnal, (hafs), que se distingue por la pasión y es el 

origen de todo mal. 
b) el alma espiritual, (ruh), que se distingue por la inteligencia y es el 

origen de todo bien. 

El ruh existe antes de la creación del cuerpo al cual ha sido asignado, ha 
morado en la presencia de lo Absoluto y es una con El. Se divide en corazón, 
espfritu y conciencia o partícula divina. El corazón es puro en su momento 
de creaci6n, pero se contamina con el pecado y es necesario un proceso de 
purificación para erradicar el mal del alma. 37 

Lá causa de esta impureza es el alma carnal,-qu~ debe ser vencida por el al 
ma espiritual, ya que ésta es el altar de los Misterios Divinos, por lo ta!!. 
to, el alma espiritual del hombre es igual a lo Absoluto. 

Los sufies creen que la Meta solo la obtendrán los que siguen el Camino (t! 
riga), el cual tiene varios· pasos: arrepentimiento, paciencia, gratitud, es 
peranza, temor, pobreza, renunciación, dependencia, satisfacción, remembran. 
za de la muerte, amor y gnosis. El alma al atravezar estos pasos obtiene 
cualidades que la preparan para llegar a la unión con lo Absoluto. 

36 M. Smith· THE WAY OF THE MYSTICS p.p. 180 

37 M," Smith Op. Cit. p.p. 201' 
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l)espués de pasar por el estado de purificación e iluminación, el mfstico e!!_ 
traen el estado de la gnosis (ma'rifa},el conocimiento de lo Absoluto, que 
al crear al intelecto le dió la luz de la unidad, y le dijo 11eres Dios", ya 
que no es posible conocer a lo Absoluto sin ser lo Absoluto. La gnosis es 
el conocimiento de ver, la Visión, que lo hacen uno con lo Absoluto. 

Los sufies creen en la mortificación del alma por medio del ascetismo, que 
los conduce a la vida iluminativa, pero en los siglos IX y X, hay una inc.:!_ 
sión entre ellos, para unos sufies la intoxicación de la vida iluminativa 
se convierte en el objeto deseado, y elaboran una teosofía pantefsta. 38 

El panteísmo de los sufies tiene sus antecedentes en el neoplatonismo, gno!_ 
ticismo e hinduismo. Del hinduismo toman la idea de la participación en lo 
divino, en la que el alma individual se pierde en el Todo Universal y se 
deifica. El amor por lo Absoluto lo cubre todo, lo justifica todo y II el 
deber de ejecutar los actos inherentes a tal o cual condición pennanece, e~ 
mo garantfa de la vida social y cósmica, pero estas condiciones no encade
nan ya al individuo.• 39 

De la concepción de lo Absoluto como la Unica causa de lo existente, ·1os S!:!, 

fies pasan a la idea de lo Absoluto como la Unica Realidad. No sólo es Uno 
y Unico, sino que Uno y Todo, y Todo en Todo. De manera que la unidad de lo 
Absoluto se convierte en la Unidad Universal y su manifestación universal 
en Existencia Universal. Este concepto lleva inevitablemente al panteísmo, 
al afirmar que lo Absoluto sólo puede ser conocido por lo Absoluto. 40 

38 J. A, Williams !.§M!. 1a ed, New· York George Braziller, !ne., 1961 
p.p. 150 

39 A.M. Esnoul LAS RELIGIONES EN LA INDIA Y EN EXTREMO ORIENTE Trad. 
Francisco Torres Oliver 2a ed, M€xico Siglo XXI Editores, S.A., 1978 
p.p. 52 

~o M. Smith THE WAY OF THE MYSTICS p.p. 200 
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Par~ el sufi español Muhyi al-Din ibn al 1Arabi, no hay nada más que lo Abs~ 
luto, que. el mal sólo es una ilusión. Esto lleva al sufismo a repudiar toda 
Ley o principio religioso o ético, a perder la moral y a convertirse en un 
sistema especulativo de metafísica. Cuando los sufies están concientes de 
haberse convertido en dioses, les está permitido caulquier acto externo, i!!_ 
cluso los moralmente prohibidos, ya que no pueden pecar. "Pero si no se h!, 
llase siempre en su perfección última,entonces no sufrirfa tan sólo cambios 
de disposición o estado, sino que variarfa también en su esencia, ya que su 
perfección última se hallarfa en su sustancia unas veces en potencia, otras 
en acto. Y entonces, lo que en ella estuviese en potencia, harfa de mate
ria para lo que estuviese en ella en acto. Pero nosotros ya hemos dicho que 
está separado de toda materia; si ésto es verdad, entonces está siempre en 
su perfección última." 41 

Entre los principales sufies.tenemos a: 
al-Has1m·a1 1Basri 
Ibrahim ibn Adhan 
Rabi'a al'Adawiya 
Abu .sahib Abi Khayr 
Muyhi al-Din ibn al'Arabi 
lbn al Farid. 

41 C. Fern3.ndes LOS FILOSOFOS MEDIEVALES Selecci5n de Textos De los Sil, 
nificados del Intelecto la ed. Madrid B,A,C.,1979 Vol, I Num, 418 
p.p. 593 
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E) Los Hermanos del ·.Libre Espíritu. 

La herejía de los Hennanos del Ubre Espfritu surge en el siglo XIII, como 
una fonna aberrante del misticismo. Recibe influencia del neoplatonismo y 
de hecho se trata de gnósticos preocupados por su salvación personal.La gn~ 
sis a la que aspiran es la libertad ilimitada, una emancipación total, un 
anarquismo mistico,y es la única doctrina social totalmente revolucionaria, 
al no reconocer la instituci6n de la propiedad privada.42 

La base de su doctrina es obtener una perfecci6n tan absoluta, que son inc!_ 
paces de pecar, está pennitido todo lo prohibido, en particular la promis
cuidad. Cultos análogos o antecedentes se encuentran entre los sufies musu! 
manes, para ellos el conocimiento directo de lo Absoluto, los libera de to
das las limitaciones, pueden vivir en el placer, robar, mentir, fornicar, 
ya que los actos externos no tienen importancia.43 Y las características 
del sufismo español del siglo XII, el panteísmo, la ropa andrajosa, etc., 
son típicos de estos herejes de los siglos XIII y XIV. 

Los antecedentes de la doctrina del Libre Espíritu se elaboran a principios 
del siglo XII, dentro de un sistema teológico y filos6fico por gente que ha 
estudiado en la Universidad de París, dirigjd or al 
quimis~desperta-r-l-0-s.-.podetgj~9kos de _la_mente. sim
boliZA®S.-POJ!.-e,'J..,..~to. El maestro de esta secta es Amaury de Chartres o de 
Bene, profesor de lógica y teología de la Universidad de París. 

42 N. Cohn EN POS DEL MILENIO la ed. Barcelona, Barral Editores, S.A., 
1972 Trad. Ram5n Alaix Busquets p.p. 148 

43 N, Cohn Op, Cit. p.p. 150 
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Amaury influenciado por las ideas de J. Escoto,por los judíos españoles Avj_ 
cebrón y Maimónides y por un Aristóteles arabizado afirma que 11 El creador y 
la criatura son una misma cosa, que todas las cosas se reducen a una sola, 
todas son Dios, siendo Dios la esencia de todos, que Dios puede decirse fin 
de todas las cosas en cuanto que todas confluyen a El y en El se formarán 
en un solo,individuo ,:iotable. 1144 

Amaury niega la resurrección, el culto a los santos, y afinna que el hombre 
identificado con Cristo no puede pecar. Su doctrina es un pantetsmo míst.!_ 
co, y aunque él solo fué un filósofo profesional,los amaurianos se designan 
profetas con poderes milagrosos y piensan que son dioses. 

Es denunciado en Parts, pero Amaury apela a Roma, donde el Papa lo obliga a 
retractarse, después de lo cual muere en 1206. Pero la herejía con leves 
diferencias, es continuada por sus seguidores. David de Dinant afinna que 
lo Absoluto es la materia prima de todas las cosas, y basado en las ideas 
apocalípticas de Joaquín de Fiore divide a la historia en tres etapas: la 
del Antiguo Testamento, la de Dios Padre que encarna en. Abraham; la del Nu! 
vo Testamento, la del Hijo que encarna en Cristo; y la del Espíritu Santo, 
que encarna en los fieles, por lo cual todos son dioses. 

Dé ésto toman la idea de que los sacramentos no tienen sentido real, que C! 
da quién hallará su salvación por la inspiración inmediata del Espíritu Sa!!_ 
to, sin necesidad de sujetarse a ninguna práctica exterior. El que esté con 
el Espíritu Santo no puede recibir mancha alguna, ya que cada uno es el Es
píritu Santo y Cristo. 45 

44 Llorca, Garc1a-Villoslada, Montalban HISTORIA DE LA IGLESIA CATOLICA, 
Vol, II Edad Media 4a ed, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 
1976' Num, 104 p.p. 716 

45 M, Menéndez Pelayo HISTORIA DE LOS HETERODOXOS ESPAROLES Vol, I 3a ed. 
Madrid Biblioteca de Autores Cristianos, 1978 Num. 150 p.p. 445 
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En el sínodo de París de 1219, Felipe Augusto condena a los seguidores de 
Amaury, manda varios a la hoguera y los demás son degradados del sacerdocio 
o enviados a prisión, pero no acaba con la herejía. 

De la secta de Amaury de Chartres y David de D1nant, se derivó la secta Pª!. 
te montanista, parte panteista de los Hennanos del Libre Esptritu,que toman 
sus nombres de San Juan y San Pablo46~ y afirman q~e: el Espíritu Santo los 
liberó del pecado, de la ley y que son hijos de Dios, que ellos y Dios son 
la misma cosa. 

Los miembros de los Hermanos del Libre Espiritu no constituyen una sola 
Iglesia, sino que son varios grupos con mentalidad parecida. 11 De todos modos 
siempre permanecieron en contacto entre ellos y el Espíritu Libre fué clar!_ 
mente reconocido como una quasi-religión,con un solo corpus de doctrina que 
se iba transmitiendo de generación en generación. En el siglo XIV esta dof_ 
trina aparece por primera vez a plena luz y las caracterfsticas que enton
ces demostró permanecerían sin cambio durante toda la historia del movimien 
to." 47 Pero mientras todos comparten la misma doctrina mfstica, difieren 
en la práctica que de ella deducen. 

Su estructura metafísica la reciben del neoplatonismo y el panteísmo de Pl.Q.. 
tino es acentuado. Consideran al alma divina e inmortal, que sobrepasa la 
condición humana y se convierte en lo Absoluto. Lo que distingue a los ade~ 
tos de los Hermanos del Libre Espíritu es el antinomismo mistíco, la falta 
total de moralidad y su erotismo promiscuo disfrazado de misticismo, con el 
menosprecio absoluto de las buenas obras y de las prácticas exteriores. 

46 M. Menéndez Pelayo HISTORIA DE LOS HETERODOXOS ESPAROLES Vol. I BAC 
p.p. 445 

47 N. Cohn EN POS DEL MILENIO p.p. 187 



144 

Su doctrina afinna la salvaci6n universal, impersonal, ho hay infierno ni 
cielo, ni vida posterior de premio o castigo. el h0111bre por medio del cono
cimiento de lo Absoluto tiene su propio cielo.e ignorar a lo Absoluto es el 
único pecado mortal y significa el infierno, que también se vive en el mun
do temporal. 

Para llegar a la experiencia mfstica 1 pasan primero por un periodo de novi
ciado,y después de esta preparaci6n se transfonnan en lo Absoluto para siel_!!_ 
pre y aún afinnan que sobrepasan a lo Absoluto 48, y con ésto adquieren po
deres milagrosos, de la profecfa1 de caminar por el aire, encima del agua, 
etc •• se creen omnipotentes. 

Dividen a la humanidad en dos grupos: los sutiles de espíritu y los grosi 
ros de espfritu. Los sutiles en el mundo temporal alcanzan la total y per
manente incorporaci6n con lo Absoluto, por medio de una serie de ritos. Con 
esta unión se convierten en lo Absoluto y ya no tienen necesidad de El. 49 

La señal de los sutiles de espfritu es la facilidad a la promiscuidad, sin 
temor a lo Absoluto, ni remordimiento y el adulterio es el signo de la ema_!! 
cipación. Esto los lleva al cult9 de Adán,la desnudez o estado de inocencia 
disfrutado por Adán, y al establedmiento de la tercera y última etapa del 
Milenio bajo la forma de una parafso terrestre. "De hecho ya se puede empi 
zar a reconocer en esta herejfa medieval, la mezcla del milenarismo y primi 
tivismo que se convirtió en una de las fonnas más comunes del romanticismo 
moderno. En el culto de Adán se recreaba el parafso perdido y al mismo tiel_!!_ 
pose afinnaba la venida del Milenio. La inocencia y la bienaventuranza pri 
mitivas eran devueltas al mundo por dioses vivos, en los que la creación ha 
bfa llegado a su perfección e incluso habfa sido trascendida." SO -

48 H. ·cobn EH POS DEL MILENIO p.p. 190 

49 lhtdem" p.p. 193 

50 Ih!dem p.p. 196 
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En realidad los sutiles de espfritu, los que alcanzan· la uni6n mística con 
lo Absoluto, son pocos, el grueso de la comunidad estl formada por los mie!!!_ 
bros que .sólo hacen el voto de obediencia, que anula todos los votos hechos 
con anterioridad, incluso el del matrimonio. Y reciben a cambio la seguri
dad de que no pueden pecar, pueden fornicar, robar, asesinar, sin ningún r!. 
mordimiento. 

La única obra completa que se conserva de los adeptos del Libre Espfritu,es 
la escrita por Marguerite Porete 51 ,es una obra esotérica, un manual de in!_ 
trucciones y describe el camino del alma hacia lo Absoluto. En los primeros 
pasos se obtiene la autonegaci6n, la ascesis, la exaltac16n, el amor, pero 
en el último paso el alma se identifica y se convierte en lo Absoluto, se 
deifica y llega a la total indiferencia, no puede sentir remordimiento, es 
impecable y está en libertad de hacer lo que le pl~zca. 

De esta doctrina básica los Hermanos del Libre Esp1ritu al estar convenci
dos de su propia seguridad, llegan a fantasfas de la Edad de Oro. Los ide!_ 
les igualitarios y comunistas de la Antiguedad e Iglesia Primitiva, en rea
lidad no tuvieron mucha importancia durante la mayor parte de la Edad Media. 
Ni las grandes herejías del siglo XII {cátaros y valdenses) se interesaron 
en los problemas sociales y económicos de su época, sino que fueron los Her. 
manos del Libre Espíritu a fines del siglo XIV, los que toman estas ideas 
del pasado y pretenden formar un futuro basado en el estado igualitario co
munista. Estas doctrinas se convierten en un mito revolucionario en el mo 
mento en que se presentan a los pobres. 52 

El igualitarismo y el comunismo escatológico se remontan a la Antiguedad, 
los griegos y los romanos tenfan la idea del estado natural,la igualdad CO!!!, 

p1eta entre los hombres y la propiedad comunal, la Edad de Oro o Reino de 
Saturno. 

51 N. Cohn EN POS DEL MILENIO p.p. 199 

52 Ib1dem p.p. 214 
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Los estoicos afinnan que los hombres por naturaleza son libres e iguales, 
que algún dfa desaparecerln la diferencia de razas, polftica, gobierno y C! 
rlcter individual. Dios dió el sol, la luz, la naturaleza.y los bienes a·t~ 
dos por igual, pero las leyes humanas destruyen esta igualdad, esta comuni
dad y dan origen al robo, violencia, propiedad privada, gobierno y diferen
cia de clases. 53 

La I g 1 es i a cri s ti ana de j2.Llll1me.i:.~.,..!.~!~ikJª_f.i~ica 
del estado natural, perdido por el pecado original. ~J!mj_~nto lo e!!_ 

,-----=----e:-~ -
contramos .,en la Ciudad de Dios de San Agustín. "Esto prescribe la ley nat~ 
~ - --ral, y asf crió Dios al hom~aseñoF;aice, de los peces del mar, de 

las aves del aire y de todos los animales que andan sobre la tierra. El ho!!!_ 
bre racional, que crió Dios a su imagen y semejanza, no quiso que fuese se
ñor sino de los irracionales; no quiso que fuese señor el hombre del hombre, 
sino de las bestias solamente. Y asf, a los primeros hombres santos y jus
tos m&s los hizo Dios pastores de ganados que reyes de hombres, para darnos,\ 
a entender de esta manera qué es lo que exige el orden de las cosas criad::_] 
Y qué es mérito del pecado." 54 

Estas ideas pasan a la Edad Media, sobre todo en la obra de Jean de Meun,/ ' --~ . . ___,.....__ ___ _ 
Roman ·ere 1 a Rose, ~luenci a se p11eda o.b.s,ervar en-.el-s.½l.o....XVJ.. .. en_ To-
mb Moro, en e La~~l.. co1.1~los.-Ranter-s-en-I-n9.laterr.a y _ _en . .e.l. -~-i g 1 o XVII I · 
en la~e del __ Discu~~~ .so~re la Des.igualdad de ,Jean)!_~~~~:]ou_: 
sseau. -
53 N, Cohn EN POS DEL MILENIO p.p. 205 

54 San Agustín LA CIUDAD DE DIOS Libro XIX Cap. XV 2a ed. México Intr, 
Francisco Montes de Oca Editorial Purrua, S.A. Colección Sepan Cuan
Tos, 1970 p.p. 484 

55 G. Fourquin LOS LEVANTAMIENTOS POPULARES EN LA EDAD MEDIA 1a ed. Ma 
drid Trad. Juan Gonzalez Yuste EDAF, Ediciones-Distribuciones, S.A. 
1976 p.p. 182 . 
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La Iglesia siempre afinna que la vida monástica de monjes y frailes. de as
cetismo y pobreza,es la menos imperfecta. aunque s6lo pueda ser llevada por 
un grupo reducido. ya que para la mayor'ia no es posible. _Muchos laicos como 
reacción a ia mentalidad burguesa que pone en las riquezas todo su int!!:!s• 
tratan de)m.itA.r...la_.vJda de._poQr~.!-~~- de ~~,!~_comunes. etc. de las Ordenes. 
mendicantes_ .......... _A_estas"comunidlcLe__s se les da ~L"~!! de b~~inas o bega!. 
dos. 

Los origenes del beguinismo y del begardismo son confusos,parece ser que e!_ 
tuvieron en los Países Bajos. oeste de Alemania y norte de Francia. debido 
a que en estas regiones el fervor cristiano se manifiesta. tanto en hombres 
como en mujeres, en un cultivo a la pobreza y castidad. También el origen 
del nombre es confuso. Nonnan Cohn dice que viene de la palabra inglesa beg. 

mendigar. mientras que otros autores dicen que se deriva del antiguo fran
cés beges, beige. que era el color del hábito que usaban. 56 

Los beguinajes .. er..!11 .. una. especte de .. b.ea.tecl.os., donde mujeres vivfao en comu -·---· . -
ni dad con 1 a pr~sa._de_g_st.ida.cl.Lo.be.dümcla., _bajo la. d.1..r.ecc~~..!!-5!.e .l''!. ~-
rroco o fraile. .. Debido a la~ción de las cruzadas. muchas mujeres .... _________ ------~ 
joven~s_g..queE!aba0 viudas 1 se...de.d.i.c.an_~-~- enf_!!:m.5.a...a._la...edu~~1ª!!.-,.Y 
a tra~·-estos-1Jeatef'1o-s-~ 

Pe~_f.ioes sial siglo ltt~i-nc4p,-i-es-del--XlV., el concepto- oci.g.i.naL~a!!!. 
bia aljntr._g~~_cJr.se .. en esta~ .. comun.idades las ideas de los .Hermanos del u~. 
bre Espíritu. Algunos de estos beguinajes se convierten en centros heter~ 
doxos. y la palabra beguina pasó a significar hereje, Ya no tienen la dis 
ciplina de la orden regular y adoptan sobre todo la idea del amor libre pr! 
dicada por la herejía del Libre Esp'iritu. 58 

56 Llorca, Garcia-Villoslada,.Montal.ban HISTORIA DE LA IGLESIA CATOLICA, 
Vol. II Edad Media 4a. ed, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 
1976 Num. 104 p.p. 737 

57 Ibidem p.p. 735 

58 N. Cohn Op. Cit. p.p. 161 
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Durante el siglo XIV, la guerra, peste, crisis agrfcola, devaluacion de la 
moneda, carestfa y fuertes tributos producen violencia, inmoralidad e inju!_ 
ticias. Se da un fuerte descontento en la clase urbana y la clase campesina 
y jefes de los movimientos campesinos como Wat Tyler, utilizan el mito del 
estado igualitario comunista en sus doctrinas revolucionarias. 

Además, el Cisma de la Iglesia da lugar a confusi6n, desobediencia, decaden 
cia y corrupci6n, que producen ideas extrañas, audaces y heréticas. En las 
universidades se propagan herejfas, como las de Antrecourt y Merecourt en 
Parfs; Ockham y Wyclif en Oxford y Hus en Praga. 59 

Juan Wyclif,profesor de Oxford forja la herejfa más universal que conoce la 
Iglesia antes de Lutero 60 , en su obra De Dominio Divino, expone una teoría 
revolucionaria sobre el poder y la propiedad. A lo Absoluto le pertenece tQ_ 
do, y El tiene la propiedad de todas las cosas. Y en dependencia directa de 
1 o Abso 1 uto, 1 e pertenecen a 1 rey. Sost 1 ene e 1 derecho del .Estado a centro 
lar los bienes eclesiásticos. 

Pero el .Poder de pose.s.i.ón._no_,es_lé_g.1.timo .. sL.eJ .que lo detenta está en P,eca
do mortal. Con lo cual destruye toda jerar9u1a.,J~_Ltl.,_.to,da .pe~sona pue.de 
negar. ~~-- ~!-~~ -~99..!_~1 r~x. ... PaPL-Ubispn._es.tá .. en_Jie~ª-4.Q._morta L· 
Afirma ~!~~- homb~e e~ __ es~~d_o de graciª .. üen.e .. e1 dere(:;ho.cle _ _po,sesJón.._ 4Y 

prediclJ:, sup~~siªn_9_e,Ja. propiedad privada y ... el comunismo de los justos_o'lo, 
predestinados...,, ~--- .. 

59 Guillermo de Ockham sostiene que el Papa no es infalible, que el Conci 
lio General es quién debe decidir las cuestiones dogmáticas y no el Pa 
pa y que este Concilio debe estar formado no s6lo por clérigos, sino 
que también por laicos iluminados por el Esp1ritu Santo. 
Llorca, Garc1a-Villoslada, Montalban HISiORIA DE LA IGLESIA CATOLICA, 
Vol. III Edad Nueva 2a ed. Madrid Biblioteca de Autores Cristianos, 
1967 Num. 199 p.p. 92 -268. 

60 Ib1dem p.p. 269 
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Tambifn expone que la Biblia es la única autoridad eclesiástica, y los que 
forman la verdadera Iglesia son los predestinados y no el clero;que la Igl!. 
s1a no debe poseer propiedades, ni los monjes recibir beneficios. Niega el 
papado y concibe una Iglesia invisible, fundada en la predestinaci6n.61 Los 
monarcas aceptan con agrado la parte polftica de sus teorfas,pero no el res 
to, ya que reforzaba ideologicamente los movimientos de revuelta. 

Todo este descontento y crisis econ6mico-social desemboca en los tres levan. 
tamientos campesinos del siglo XIV,el de Flandes de 1323 y 1328; la Jacqui!_ 
re de 1358 y el inglis de 1381,que a pesar de ser provocados por causas con 

62 -cretas, están envueltos en las esperanzas y aspiraciones milenaristas. 

El pueblo los llam6 lolardos, que procede de lollardi, beguinos que apare
cieron en los Países Bajos y Alemania por el año 1300, pero algunos dicen 
que vi ene de lo l im o "sembradores de cizaña '.1 • 63 

Esta j.!ldi caci.óEL..w,ngél i ca y _refonnts.ta_par..ece,_~~~-L41J.~~-llinEL9UO-Jn:tluep
ci a en el molLimiento campe.i..i.Jle-de-¼38.t--en Inglaterra, ya que los campesinos 
desespera~s PO!'__tl_~E!.t..J..!...ll\i~~!.!~-1- l_p_~ tributos, atacan a m.!!!,.Q..!_~ 
a Can~bury y~~~~~,!... Esta !'evuelta fué ta_~~~ __ ru1:.a.1J:9!!tQ. . .urballA__.Y.,_~e __ P._~~

tendfa acabar con todas Tas normas y barreras sociales. Su violencia solo 
puede explicarse a la luz del Milenarismo, ya que en el incendio del pala
cio de los Savoy, la muchedumbre no se apodera de Ringún bien.64 

61 Llorca, Garc1a-Villoslada, Montall>an, Op, Cit. p.p. 275 

62 Guy Fourquin, 92• Cit. p.p. 183 

63 Llorca, Garc!a-Villoslada, Montall>an, QE• Cit. p.p. 276 

61+ Guy Fourquin Op, Cit. p.p. 186 
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Estas revueltas fueron sofocadas y entre los principales cabecillas se en
contraron a sacerdotes wyclefistas como Jacobo Straw y Juan Ball, que afi!:_ 
man querer resolver el problema social acabando con curas, obispos y nobles. 
Ball además declara que fué Wyclif y sus partidarios Nicolás Hereford, Juan 
Aston y Lorenzo Bedeman los· instigadores de esta revuelta. 65 

A Wyclif se le condenó como hereje en el Concilio de. Constanza, pero la he
rejía continuó con Sir John Oldcastle a la cabeza, excomulgado persistió en 
la herejía y provoca ·Jna insurrección en Gales, por lo cual es condenado a 
la horca por alta trac1ón y a la hoguera por hereje, 

Los lolardos a rafz de esta ejecución, se reunen en conventículos secretos 
y en 1428 el arzobispo de Canterbury asegura que hay muchos lolardos en el 
campo, pero de 1431 en adelante, no hay ninguna manifestación herética. 

La revuelta inglesa provocada en su mayor parte por hombres del bajo clero, 
anuncian en su mensaje revolucionario el estado natural igualitario, la se
gunda Edad de Oro y asumen la función de profetas, encargados de dirigir a 
la humanidad y preparar el camino para un milenio comunista.66 

Durante la primera mitad del siglo XIV en Bohemia,el movimiento herético hu 
sita adquiere características milenaristas e igualitarias 67 , debido a qu; 
existen restos de sectas heréticas de cátaros, valdenses y penetran los Her. 
manos del Libre Esp'iritu con sus doctrinas antieclesíásticas. 

65 Llorca, Garcta-Villoslada, Montall>an HISTORIA DE LA IGLESIA CATOLICA, 
Vol, III Edad Nueva p.p. 277 

66 G, Fourquin LOS LEVANTAMIENTOS POPULARES EN LA EDAD MEDIA. p.p. 182 

67 Ib1dem p,p, 187 
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En Bohemia es evidente que la Iglesia necesita una refonna, las riquezas de 
la Iglesia son enonnes, la mitad de la tierra pertenece a ella, los prela
dos, en su mayoria alemanes, viven en grandes lujos e intervienen en los 
asuntos polfticos. La hostilidad de los checos contra ellos y la minorfa 
alemana, preparaba un terreno favorable a movimientos religiosos que toman 
un aspecto nacionalista. 68 

Durante el reinado de Carlos IV, se inicia una refonna eclesilstica por A! 
nesto de Pardubicz, ariobispo de Praga y Juan Ocki de Wlasis,cardenal de B~ 
hemia. 69 El arcediano de Praga, Juan Milic de Kromeriz, renuncia a sus ca! 
gos y dignidades y se consagra a la predicación popular. Lleva una vida de 
pobreza y ascetismo, predica en checo, alemán y lat1n y ataca la corrupción 
del clero. Pero en sus sennones mezcla ideas joaquinistas heredadas de los 
espirituales, vaticinando el ffn del mundo y la venida del Anticristo, por 
lo cual es acusado de hereje por la Inquisición. Milic se presenta en Roma, 
donde es puesto en libertad por Urbano V. 

Matias de Janov, discfpulo de Milic, continua con sus ideas refonnadoras, 
predica un cristianismo interior,espiritual, verdadero y critica el culto a 
los santos y a las reliquias. Pero en él también se encuentran ideas mile 
naristas. Estas ideas de refonna fueron continuadas por otros predicado
res, estimulados por las teorfas de Wyclif. 

A fines del siglo, Juan Hus, maestro de filosofía y teologfa de la Univers.1. 
dad de Praga, influenciado por los escritos de Wyclif,predica contra la mun_ 
danidad y corrupción del clero, que el papado era una instituc16n humana y 

que un Papa indigno debe ser depuesto. Su posición de rector de la Univer
sidad de Praga y su influencia en la Corte, da gran prestigio a sus doctri
nas.70 

68 N. Cohn EN POS DEL MILENIO p.p. 223 

69 Llorca, Garc!a-Villoslada, Montalban, Op. Cit. p.p. 281 

70 "En realidad nunca fu~ ni un extremista, ni un rebelde y s6lo pec6 por 
negarse a obedecer ciegamente a sus superiOI'EIS eclesilsticos." 
H. Cohn Op. Cit. p.p. 225 
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Hus es arrestado y quemado vivo como hereje y esta ejecuci6n da lugar a que 
toda la naci6n se enfrente a la Iglesia~ en completa rebeldfa, y piden una 
Iglesia nacional no controlada por Roma. 

De 1415 a 1418 se establece la refonna de la Iglesia Bohemia, con la aprob! 
ci6n del rey Wenceslao y la nobleza checa.pero presionado por su hennano el 
emperador Segismundo y el papa Martin V, Wence~lao cambia su polftica y at! 
ca al movimiento husita, lo cual refuerza la tendencia radical del movimien 
to,71 

Este radicalismo encuentra su mayor apoyo entre los estratos bajos de la P.Q. 

blaci6n urbana, y entre los campesinos que ven su situaci6n amenazada debi
do a las nuevas leyes y restricciones feudales.Y sobre todo entre los des~ 
pleados, tanto urbanos como rurales, que no tienen nada que perder y están 
dispuestos a apoyar cualquier movimiento que les diera ayuda, sin necesidad 
de trabajar. 

En Bohemia como en otras partes de Europa. existía una tendencia milenaris
ta, y en la época de peste y procesiones masivas de flagelantes se había 
profetizado en Praga la época de-paz. armonía y justicia. Se esperaba la 
época del estado natural, reforzada por la influencia de los Hennanos del 
Libre Espíritu, que afinnan ser vasallos del Espíritu Santo, y poseer un C.Q. 

nacimiento de la verdad tan completa como el de Cristo. Esperan y anuncian 
la proximidad del Milenio. y surgen profetas como Martinek Hauska que predi 
can la supresi6n del mal en preparaci6n del Milenio. 72 -

El movimiento husita se divide en utraquistas o moderados y taboritas ora
dicales, Los moderados se mantienen fieles a la esencia del dogma católico. 
mientras que los radicales no admiten ninguna jerarqufa y niegan la autori
dad de la Iglesia, 

71 N, Cohn EN POS DEL MILENIO p.p. 225 

72 G, Fourquin LOS LEVANTAMIENTOS POPULARES EN LA EDAD MEDIA p.p. 190 
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El ala radical se concentra en las montañas del sur de Bohemia, con vida c~ 
munitaria, y el grupo principal se situa en un monte cercano al castillo de 
Bechyne, al cual le dan el nombre de Tabor, porque en el Monte Tabor, según 
las Escrituras 73 , Cristo anunci6 su segunda venida. Toman el nombre de t!_ 
boritas. 

La doctrina milenarista se une a la situación pol;tica, y los taboritas co!'.!_ 
baten contra Segismundo y su ejército internacional, al estar convencidos 
de que después de la exterminación de todos los males, llegari el Milenio. 
Cristo tomara el lugar del emperador Segismundo y vivirln en el estado natu 
ral igualitario, libres de toda ley y tributo, sin necesidad de trabajar. 71í 
Y centenares de campesinos y artesanos venden o abandonan sus bienes para 
unirse al movimiento. 

La historia checa refuerza esta doctrina, ya que dice que los primeros hab! 
tantes de Bohemia habfan go~ado del estado de naturaleza anarco-comunista, 
con lo cual el movimiento adquiere un significado nacional. 

Los taboritas no pensaron en la necesidad de producir, sólo en la de no tr! 
bajar, y cuando se les acaba el dinero y el alimento,igual que los Hennanos 
del L~bre Espfritu se dedican a robar, porque tienen el derecho de tomar t! 
do lo del enemigo, al ser hombres de la Ley de Dios. Imponen fuertes tribu 
tos a los campesinos en fas tierras que controlan75 , quienes se ven en peo; 
situación que con sus antiguos señores. 

Muy pronto los taboritas abandonan el sistema anarco-comunista, tienen que 
trabajar y se organizan los artesanos en sistemas de oficios,como en las d! 
más ciudades de Bohemia. En 1420 se unen al ejército nacional contra la 
fuerza invasora de Segismundo. 

73 N. Cohn EN POS DEL MILENIO p.p. 230 

74 Ib!dem p.p. 234 

75 G. Fourquin LOS LEVANTAMIENTOS POPULARES EN LA EDAD MEDIA p.p. 196 
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La mayor1a de los taboritas regresan al orden social establecido. pero una 
minorfa, los adamitas bohemios. acentOan la fé milenarista y sostienen la 
doctrina del Libre Espfritu en su fonna mb militante. Su jefe se hacfa 11! 
mar Adán-Moises, viven en comunidad, no poseen nada en propiedad y el único 
pecado es el matrimonio. Efectuan danzas rituales alrededor del fuego, prás 
tican la desnudez y el amor libre. 76 Su misi6n es destruir a los contamin! 
dos y hacen excursiones a pueblos vecinos a robar y matar, ya que todo acto 
externo está justificado. 

La guerra continua y el movimiento husita se propaga a Silesia, Brandeburgo, 
Sajonia, Austria,etc. se predica una cruzada contra ellos y el ejército al! 
mán es derrotado en Taus. Las divisiones internas y los estragos de la 9U! 
rra, fueron las causas de que entrasen en p14ticas los principales partidos 
y en 1433 se f1nna la Compactata de Praga, aceptada por los utraquistas. En 
1436 Segismundo entra a Praga y la aprueba 77 , y al año siguiente es confir 
mada en el Concilio de Basilea. Pero una corriente subterranea continu6 en 
Bohemia y en el sur de Alemania, con la idea del regreso al estado natural 
igualitario comunista. 

76 N. Cohn EN POS DEL MILENIO p.p. 297 

77 Llorca, Garc1a-Villoslada, Montalban, Op. Cit. p.p. 297 
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CONCLUSIONES. 

HE ESTUDIADO EL SENTIDO DEL MISTICISMO, Y HE VISTO A TRAV~S DE 
SUS PALABRAS Y ACCIONES QUE ESTE SENTIMIENTO Y SU IMPORTANCIA 
ENGLOBAN TODOS LOS ASPECTOS DE LA VIDA, ¿ QuE REPRESENTA ESTA 
ACTITUD PARA EL RESTO DE LA HUMANIDAD? A MENOS QUE LA HIST~ 
RIA DEL MISTICISMO PUEDA DE ALGUNA MANERA INFLUIR EN EL DEVE 
NIR DEL HOMBRE Y CONTRIBUIR AL CONOCIMIENTO DE SU NATURALEZA 
E HISTORIA, EN REALIDAD SÓLO SE LE PODRÍA CONSIDERAR COMO ALGO 
REMOTO, ACAD~MICO E IRREAL, 

CREO QUE EL MISTICISMO NOS DA UN MAYOR ENTENDIMIENTO DE LA Hla 
TORIA DE LA HUMANIDAD, YA QUE NOS MUESTRA LA PSICOLOGÍA DE LA 
MULTITUD, EN TIEMPOS DE TRANSICIÓN Y CRISIS, EN QUE LA SOCif 
DAD ESTÁ EVOLUCIONANDO HACIA UNA NUEVA FORMA DE VIDA, EN UNA 
tPOCA EN QUE LOS LAZOS SOCIALES SE RELAJAN, Y CUANDO·HAY CAM
BIOS Y TRANSFORMACIONES FUNDAMENTALES, Y AUNQUE NO PODEMOS DE 
CIR QUE tSTO PASO EN TODA LA BAJA EDAD MEDIA, SI PODEMOS UB1 
CARLOS EN TIEMPOS PARTICULARMENTE FUERTES DE DISTURBIOS, COMO 
FUERON EL FINAL "DEL SIGLO XIII HASTA FINES DEL XIV Y AÚN PAB. 
TE DEL XV, 

[N ESTE PERÍODO VEMOS QUE LA COHESIÓN RELIGIOSA Y SOCIAL VAN 
ÍNTRELAZADAS Y AUNQUE NO HAY REVOLUCIÓN SOCIAL PROPIAMENTE Dl 
CHA, SI HAY LEVANTAMIENTOS PROVOCADOS POR LAS CRISIS ENVUELTOS 
IN UN SENTIDO RELIGIOSO MÍSTICO, 
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LA BAJA EDAD MEDIA PRES!NTA CARACTERfSTICAS QUE AÚN SOBREVIVEN 
EN NUESTROS TIEMPOS, Y TODAS LAS CRISIS Y ANGUSTIAS DEL MUNDO 
ACTUAL TIENEN SUS ORIGENES DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN ESTE PE. 
RfODO, 

LAS DOS FUERZAS UNIVERSALES DE LA EDAD MEDIA, LA IGLESIA Y EL 
1 M~~,1.o._Rgf,1ANO_ GERMÁN J C~-S_U_C.UMBEN-.AN!E L~ . F_Q_Rf1~_ClÓN--DE-l::G-S--E"S."' 
TADQS NACIO~ALES UN FENÓMENO COMPLEJO, QUE TIENE SUS MANIFE~ 
TACIONES EN UN ASPECTO RELIGIOSO POLÍTICO, GENTE COMO ÜCKHAM, 
PADUA, WYCLIF y Hus, CONSIDERADOS COMO HER~TICOS POR LA IGLf 
SIA, SON LOS EXPONENTES DE ESTE FENÓMENO, 

ESTA TRANSFORMACIÓN RELIGIOSA SE UNE ESTRECHAMENTE ,_CQN.-EL $llR 
G I MIENTO ~-Y'$__ !,,_E_NGUAS_ -~.S_J-LAS--NAClONAU.DADES, Y LOS 
DOS ESTADOS MÁS PODEROSOS DE LA SOCIEDAD, LA NOBLEZA Y EL CLf 
RO·, ASI COMO LOS INTELECTUALl;S DE LA ~POCA, SE CONVIERTEN EN 
SOCIEDADES CERRADAS: EN ENTIDADES DISTINTAS Y SEPARADAS DENTRO 
DE CADA NACIÓN: Y CADA NACIÓN ESTÁ CONCIENTE DE SU IDENTIDAD, 
Q~E DIFIERE DE LAS DEMÁS, 

LA SOCIEDAD EMPIEZA A DARSE CUENTA DE LA FRAGMENTACIÓN EUROPEA, 
DE QUE LA UNIDAD CRISTIANA SE HA ROTO, Y EXISTEN SECTAS CUYOS 
PUNTOS DE VISTA SOBRE LA RELIGIÓN, EL MUNDO Y LA POLfTICA Dl 
FIEREN TOTALMENTE DE LA IGLESIA, ESTO DA LUGAR A LA PERSECU 
CIÓN DE HEREJfAS, A LA INQUISICIÓN, A CENSURAR EL PENSAMIENTO 
Y LAS CREENCIAS, TANTO POR PARTE DE LA IGLESIA COMO DEL ESTADO, 
Y SE DEFINEN RIGIDAMENTE LOS DOGMAS ECLESIÁSTICOS Y EL CONOCl 
MIENTO SECULAR, 
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LA HEREJÍA ES UN ATAQUE AL ORDEN EST~LECIDO, A LA IGLESIA CQ 
MO INSTITUCIÓN DE PODER ECONÓMICO, SOCIAL Y POLÍTICO, Es NECE . . 

SARIO DESTRUIRLA PUES DE LO CONTRARIO ELLA DESTRUfRA EL SISTE 
MA, Y EL ESTADO COMO CONSERVADOR DEL ORDEN LE PRESTA EN ESTA 
LABOR TODO SU APOYO, 

LA CRISIS LLEVA A LA PERSECUCIÓN DE GENTES QUE DIFIEREN EN RA 
ZA, CREDO Y OPIN.IÓN Y LA APARICIÓN DE LA PESTE E IDEAS MILENA 
RISTAS INTENSIFICAN EL SENTIMIENTO GENERAL DE ANGUSTIA, LA 
IGLESIA EN UNA REACCION VIOLENTA, SE ENDURECE, SE HACE RÍGIDA 
EN SU PENSAMIENTO, Y PROVOCA LA RESISTENCIA TANTO EMOCIONAL CQ 
MO INTELECTUAL DE LA SOCIEDAD, QUE DA LUGAR A MOVIMIENTOS FANA 
TICOS RELIGIOSOS, LA HEREJÍA MANIFIESTA LA OPOSICIÓN AL SISTE 
MA CON UN LENGUAJE RELIGIOSO, 

LAs REACCIONES ANTE LA SITUACIÓN DE CRISIS EN LA IGLESIA Y EN 
LA SOCIEDAD FUERON VARIAS, PoR UN LADO ENCUENTRAN SU REFLEJO 
EN LA VIDA ESPIRITUAL E INTELECTUAL DE LA ~POCA, EL NOMINAL![ 
MO PENETRA EN LAS UNIVERSIDADES, V ES UNA VICTORIA PARA LOS 
QUE DISTINGUEN A LA F~ DEL CONOCIMIENTO, AL ESPÍRITU DE LAMA 
TERIA, A LO ABSOLUTO DEL HOMBRE, A LO MATERIAL DE LO SOBRENATU 
RAL, Y ESTA FILOSOFfA EXPRESA LAS DUDAS Y LAS ANGUSTIAS DE LA 
~POCA, 
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POR OTRO LADO, TENEMOS LA REACCIÓN DE LA MfSTICA ORTODOXA, QUE 
ES UNA ACTITUD DE SALVACIÓN PERSONAL ANTE LA PROBLEMÁTICA SO
CIAL, AL PERDERSE LA SEGURIDAD QUE DA UNA SOCIEDAD ESTABLE, 
ALGUNAS PERSONAS BUSCAN EN LA CONTEMPLACIÓN INDIVIDUAL DE LO 
ABSOLUTO, LA EVASIÓN DE UN MUNDO EN CRISIS QUE PARECE SERLES 
AJENO, EN ESTE ENCUENTRO LOGRAN SU SEGURIDAD E IDENTIDAD EN 
AMBOS MUNDOS, EL ETERNO Y EL TEMPORAL, 

ANTE LA CRISIS PUEDE HABER UNA TERCERA REACCIÓN, LOS MOVIMIEli 
TOS MÍSTICOS HETERODOXOS REVOLUCIONARIOS QUE TIENEN COMO BASE 
UNA SITUACIÓN DE CRISIS ECONÓMICA Y POLfTICA, QUE SE AGRAVA 
CON EL TERROR DE LA PESTE, Y ADEMÁS VEMOS COMO ESTOS MOVIMIEli 
TOS SE PROPAGAN DEBIDO A QUE LA IGLESIA VA PERDIENDO SU AUTORl 
DAD, POR SU CORRUPCIÓN INTERNA Y SOBRE TODO POR LA FALTA DE 
FLEXIBILIDAD, DE NO QUERER ADAPTARSE A ESTE PERfODO DE TRANSl 
CIÓN, Y PRETENDER SEGUIR SIENDO LO QUE FUE EN SIGLOS ANTERIQ 
RES, 

P~RO ESTE ALEJAMIENTO DEL HOMBRE DE LA IGLESIA, SOBRE TODO Elt 
TRE LOS POBRES, LO AFECTA PROFUNDAMENTE, Y ESTÁN DISPUESTOS A 
ACEPTAR CUALQUIER MOVIMIENTO RELIGIOSO QUE AYUDE A SUS NECESl 
DADES EMOCIONALES O ACEPTAN LA FIGURA DEL MONARCA EN SUSTIT~ 
CIÓN A LA DE LA IGLESIA, Y A PESAR DE QUE LOS MOVIMIENTOS DE 
LEVANTAMIENTO TIENEN UNA BASE REAL, SIGUEN A UN PROFETA QUE NO 
SÓLO PROMETE ALIVIAR SU SITUACIÓN PRESENTE, SINO QUE TAMBIÉN 
OFRECE LA SEGURIDAD ANTES DADA POR LA IGLESIA, YA QUE EL CAfi 
BIO Y PROGRESO ECONÓMICO, POLfTICO, TECNOLÓGICO Y CIENTÍFICO 
NO LES LLENA ESTA NECESIDAD Y SE TIENEN QUE REFUGIAR EN MOVl 
MI~NTOS RELIGIOSOS MfSTICOS ANÁRQUICOS. 
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ESTOS MOVIMIENTOS TRATAN POR MEDIO DEL msTICISMO DE SACAR PRQ 
VECHO EN EL MUNDO TEMPORAL, CON LA DESOBEDIENCIA A LA IGLESIA 
Y A LAS LEYES, LA RELAJACIÓN DE LA MORAL, LA ABOLICIÓN DE LA 
SOCIEDAD DE CLASES Y LA SUPRESIÓN DE LA PROPIEDAD PRIVADA, 

ESTA SITUACIÓN LA VEMOS REFLEJADA EN EL SIGLO XX, EN CIERTAS 
FACCIONES DE LA SOCIEDAD, QUE SON LAS MISMAS QUE EN LA BAJA 
EDAD MEDIA, Y EN CIERTAS NACIONES ATRASADAS TECNOLOGICAMENTE 
QUE NO SE HAN PODIDO ADAPTAR A LA TRANSICIÓN O PROGRESO DE LA 
TECNOLOGÍA O MAGIA DE NUESTRO SIGLO, 

Y AÚN EN LAS SOCIEDADES ALTAMENTE TECNOLÓGICAS, VEMOS QUE EN 
CIERTOS SECTORES DE LA SOCIEDAD, IGUAL QUE EN LOS SIGLOS XI 11 
Y XIV, LA FALTA TOTAL DE MORALIDAD, EL RECHAZO DEL MATRIMONIO 
Y LA FAMILIA, LA PORNOGRAFÍA, EL AMOR LIBRE, LOS CAMPOS DESNU 
DISTAS, LOS HIPPIES, LAS SECTAS RELIGIOSAS PSEUDOMfSTICAS QUE 
SIGUEN A UN FALSO PROFETA COMO JIM JONES, LA FALTA DE RESPETO 
HACI!' LA SOCIEDAD ESTABLECID/, LAS SECTAS SATÁNICAS, EL ESCAPE 
CON DROGAS PARA SENTIRSE DIOSES, LA VIOLENCIA, SUS JUSTIFICA 
CIONES PARA ROBAR, MARTAR, LAS IDEAS MILENARISTAS DEL TERCER 
REICH, LAS IDEAS DEL FIN DEL MUNDO, ETC,, SEMEJANTES A LAS 
ACCIONES DE LOS HERMANOS DEL LIBRE ESPÍRITU: Y LAS GUERRAS QUE 
TRATAN DE RESOLVER LA CRISIS ECONÓMICA, ENÉRGÉTICA Y SOCIAL 
QUE HA PROVOCADO LA MISMA TECNOLOGÍA, Y AUNQUE ESTOS MOVI
MIENTOS HAN PERDIDO SU ASPECTO RELIGIOSO, LA ESENCIA ES LA Mli 
MA, EL ANARQUISMO MfSTICO, 
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EN,CAMBIO, EL VERDADERO MISTICISMO SE HA PERDIDO, ESA FORMA DE 
Vl'DA:AUSTERA, ASC~TICA Y DE AMOR, YA NO SE ENCUENTRA EN EL MUH 
no: CONTEMPORANEO, AUNQUE su PRESENCIA ES ALTAMENTE REQUERIDA, . . . . 

YA QUE SI EL HOMBRE SIGUE EN SU AFÁN DE CONOCIMIENTOS, DE TE-. . . . . 

NER UN CONTROL ABSlit.UTO SOBRE LA NATURALEZA Y EL PROPIO HOMBRE, 
LO ÚNICO QUE LOGRARÁ ES LA DESTRUCCIÓN DE SU MUNDO A BASE DE 

. . 
LA CONTAMINACIÓN DE SUS RECURSOS NATURALES Y EL AGOTAMIENTO DE .. . 

LA ENERGfA DISPONIBLE, Y A MENOS QUE SIGA UNA ACTITUD AUSTERA, . . 

ASC~TICA CON SUS PROPIOS RECURSOS Y DE TOLERANCIA Y AMOR CON 
RESPECTO A LA HUMANIDAD, LLEGARÁ A UNA COMPLETA ANARQUÍA ECONQ 
MICA, POLfTICA, SOCIAL E INTELECTUAL, 
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