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RESUMEN

Estetrabajoanalizael empleoy larecepciónde lapoesíarítmicadesdesanAgus-
tín hastaBeda. El términopostquern estádeterminadoporqueel obispo de Hipona
quisoutilizar estetipo deversificaciónenla obraHymnuscontrapartemDonoti para
darla réplica a travésde unafórmula popularizantea la herejíadonatista,que se ser-
vía dehimnosdemelodíasy ritmossencillos.Dadoqueestaobrafue desconocidaen
la Alta EdadMedia, comoponede manifiestoel procesode transmisiónmanuscrita
dela pieza,la poesíarítmica carecíadeprestigioporqueno teníaunaauctoritosenla
queafirmarse.El términoantequemlo constituyeel tratadoDeartenietrica de Reda,
ya quepor primeravezse definela poesíarítmicay sedefiendensuscualidadesesté-
ticas.Ademásse analizaránlos ejemplosempleadospor el erudito inglésparacom-
probarel pesode la rítmicaen lagénesisde la versificaciónromance.

SUMMARY

This paperanalysesthe useandaesthetícvaluationof Userhythmic poetry from
SaintAugustin’serato Beda. Thepostquemmark is the AugustinianHyrnnuscon-
ti-opartemDonati,becausethewriterwantedto employtherhythmic compositionas
a rejoinderto thehereticalhymnscreatedby their bishops.Theymadeuseof catchy
popularsongs,becausethey wasdirectedto simplepeoplewithout anyinstruction.
Tberhythmicpoetrydidn’t haveprestigefor UsebighMiddle Agesfromtwo reasons:
the folk tone and the lack of a auctoritas that guaranteedits use, given that the
Augustinianhynmwasunknown until the Ix Centuly, like its manuscripttradition
proves.The ante quemmark is the chapteraboutRythmusin Use Beda’sDe arte
metrica.TIsis auctordefinedfor thefirst time the rhythmcpoetryandheclaimedthe
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aestheticvaluationfor this. Thetextsemployedby Bedato describethis versificatory
methodare very important,becausethey are connectedwith the origins of romance
versification.

Hastael siglo IX la poesíareligiosa de libre inspiraciónescrita en latín
estuvodominadapor la himnografia.El himno, utilizado ya en lascivilizacio-
neshebreay greco-romana,fue definido por sanAgustín(354-430)en su obra
Ena¡-’-at. in Ps. 148,17(CC/ir SeriesLatino 40, pp.2176-2177):Hymnusscitis
quides? Cantusest cumlaudeDei. Si laudosDeum,et non cantos,non dicis
/iymnum; si cantas,u non laudosDeum, non dicis hy¡nnum;si laudosaliud
quod non pertinet ad laudemDei, eísi cantandolaudes,non dicis /iyinnum.
Hymnusergo tria ¡stahahet, et cantum, ei’ laudem, et Dei. La consolidaciónde
estafórmula en la literaturacristianalatinatuvo lugaren la segundamitad del
siglo IV, graciasa la figura de otro insignecontemporáneodel deHipona,san
Ambrosio de Milán (c. 340-397). Desdeeste momentohastael final de la
Edad Media latina convivieron tres fórmulas métricas,que siempretuvieron
unaestrechaconexión con la música; es decir, la versificación cuantitativa,
poesíaen prosay la rítmica.El presentetrabajose va acentrarenestaúltima,
para perfilar su uso, vicisitudes,valoraciónestéticay consolidadción,desde
sanAgustín,el primer Padrede la Iglesiaqueconscientementequisoemplear
estafórmulamétrica,hastaBeda,quefue quienpor primeravez la definió en
términosprecisosy defendiósu empleo. El términoante quemqueda,pues,
fijado acomienzosdel siglo VIII, porquedesdeestafechahastalos siglosXli
y XIII, sobretodoconla figurade JuandeOarland(J.J.Murphy 1986:Pp. 166

no hubo nuevos«experimentos»en el ámbito del rit/imus o orsnt/nuca.
En un primer momentola poesía latina cristianasiguió las normasde la

versificacióncuantitativagrecorromana,basadaen la alternanciaregular de
sílabaslargasy breves,siguiendoestructurasprefijadas.Una de las fórmulas
conmáséxito fue la estrofaambrosiana,formadapor cuatrodímetrosyámbi-
cos,si biense utilizaron otros versosclásicoscomoel dísticoelegíaco,el sep-
tenariotrocaico, la estrofasáfica,el adonioy otrosquehansidorecogidosen
la magistralobrade Dag Norberg (1958) sobrela versificaciónlatina medie-
val. Comoes bien sabido,en el siglo IV estaversificaciónno se sustentabaya
en el latín hablado,puestoquela cantidadhabíaperdidoya suvalor fonológi-
co, sino en los conocimientosaprendidosa travésdel estudioen la escuela,
comoafirmasan Agustínen su famosopasajeDe Musica 111,3,5 (Migne, PL.
32, col. 1118): Benequidemtu nonmu/tospedesmi/ii propusuisticopulandos,
seduide,ismi/ii non recordani, ion te satisdiscreuisse,quidinter gronmoti-
cun et musicunintersit, cun egotibi respondissem,syllabarumIongaí-um ci
b¡euiumcognitionenmenon habete, quaea g-annaticis tí-aditur: nisifoite
pci-mutis, tu non uer/iis. sedaliquo plausu r/iythmum istun ex/ii/can: non
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iudicium auriun od temporummomentomoderandomepossehobere non
ncgo,quaeacmsyllabaproducendaucí corr4rñendasit, quod in auctoritate
sitan en,omninonescio.La métricacuantitativapervivióalo largo detodoel
Medievo y gozóde un enormeprestigio,en cuantoqueestabareservadaalos
poetasmás hábilesy eruditos.

La poesíaen prosa,quenadatiene quever ni con la métricacuantitativa
ni con la rítmica,tuvo un uso temprano,ya quese encuentraen algunodelos
himnos más antiguosy carismáticosdela oracióncristiana,como el famoso
texto de Maitines,Te Deum, atribuido a sanAmbrosio y a sanHilario entre
otros,perocuyaformulaciónactuales el resultadodeun largoy complejopro-
ceso(J. Fontaine 1981: 93); o el hermosoSaíne,regina rnisericordioe,texto
inspiradoenun himno de origenbizantino,quedurantemuchotiempofue atri-
buido aHerman(m.1054;vid. Michel 1976: 149).Estascomposicionessesir-
ven de unaKunstprosao prosade arte, asonantaday estructuradaen cola y
conmota.Su puntode referenciaselocalizaprecisamenteen lapoesíabíblica
del Antiguoy NuevoTestamento;esdeciren losSalmosdelreyDavid,losdos
contico de Moisés,recogidouno enEx. 15 y otro enDeut. 32, y las trescan-
ciones registradasen el evangeliode Lucas (1-2): Magnificot, entonadapor
Maña;Benedictusde Simeóny Nunc dimirtis deSimeón.Su repercusiónfue
enorme,porqueapartirdemediadosdelsiglo IX seutilizó en dos de lasgran-
desinnovacionespoético-musicalesdelaEdadMedia,los troposy prosas.

Al ladode estasdos fórmulasse registrala poesíarítmica,quese caracte-
rizaporteneren cuentael númerode silabasy la posicióndel acentode pala-
bra,sobretodoafinal de verso,aunquepronto se le sumóun tercerrasgo,la
homofoníaen anáfora,aliteracióno rima’. Los versosrítmicos podíanimitar
la modulaciónde los ictusde un versocuantitativoclásico,ya que se hacía
coincidir acentode palabracon la posición correspondientedel ictus. De
nuevo,la obrade DagNorberg(1958)se convieneen un instrumentoimpres-
cindible paraconocercuálesfueronlas imitacionesrítmicasmásfrecuentes,

A esterespectoesdeenormeinterésla epístolaqueenvíael eruditopríncipeEtelvaido,futa-
rorey de Mercia(716-757),al abadde Malmesbury,Aldelmo.Dadoqueel abadmurióen el año709,
estacarta,en la quesepresentantrespoemas(dosmétricosy el últimorítmico)y sesolícitadel clé-
rigo consejosde carácterliterario, tuvo queseranterioraesafecha;por lo tantofue contemporánea
a! tratadoDe arte me/ricaredactadopor Bede,cornoseverámáadelante<ademásno sedebe pasar
por alto que la región de Mercia estásituadaal sur del monasteriodeJarrow,dondepasósu vida
Bede).Enuno delos pasajesdela misiva,Eteivaldohacereferenciaa unprocedimientofono-estilís-
tico utilizado ensupoemarítmico,Aethereusgui amnia.El recursono estáclaramentedefinidoen la
epístola.sin embargopuedeseridentificadocan la time, la aliteracióno con ambasa la vez: Iljtic
rarnennostraeparuitas episrulaerrina cantan madulaminiscartnina binis generibusdigestosubidi-
mus[..1; reciñanquoquenonpedumrnensurcrelucubratum,sedocrenissyllabisPi unoquoliberuorsu
composiris, una eademqueutrera camparislinearum tramiribus, apra/a cursim calama peroran/e
caraxatranribí, sagacissimesalar, transrnittensdicaui. <AucrAntiq. 15/2 MGI1, pp.496-497).
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comoel versode cinco sílabascon cadenciaparoxítona(llana) que imitaba el
adónico;el versode siete sílabascon cadenciaparoxítonaa imitación del
dímetroyámbicocataléctico,o cadenciaproparoxítona(esdrújula)querepro-
ducíael ritmo del segundohemistiquiodel septenariotrocaico,etc. También
se utilizaron versosrítmicos de una, dos,tres, cuatro,seis,nueveo diez síla-
bas, ya tuvieranterminaciónparoxítonao proparoxítona,que son esquemas
novedososqueno tienencorrelatoscuantitativos.

El empleode la rítmica en la himnodialatina fue contemporáneoalde la
métrica,y en ambos casos sus primeros testimoniosprocedende insignes
Padresde la Iglesia, comoya se ha señalado.La versificacióncuantitativaen
la himnodiala inicia sanAmbrosio y la rítmicasanAgustín,en concretoen su
himno titulado Psa/muscontra parten Donati, escrito a finales del año 393
contra la herejíadonatista.El hecho de que estaversificaciónfue utilizada
conscientementepor san Agustín se desprendede las propiaspalabrasdel
autoren su obraRetroctationes1, XX (CChr.SeriesLatina 57, p. 61); por tal
motivo no cabeen nuestrosdías seguirafirmando,como sucedeen trabajos
recientes(Salvatore1983: pp.lOÚ-l0l), quees un poemacuantitativolleno de
Incorrecciones.Leamoslas palabrasde sanAgustínsobreel himno compues-
to por él hacíaya tiempo: Vo/ensetian causamDonaíistarumod ipsiushuni-
1/ini uu/gi et onnino inperitorum atque idiotarun notitian peruenire, et
eorumquantumfleriper nospossetin/iaererenenariae,psa/nunquí cis can-
tatetur pci- Latinaslitterasfeci, sed usquead y ijíteron. Talesauten abece-
dorios appellant. Tresuero u/timasomisi; sedpro eis nouissimumquasiepi-
logun adiunxi, tamquamcosnater ad/oquereturecciesia.Hypopsalmaetian,
quod respondetur,el prooeniumcausae,quodnihuloninuscantatu; nonsunt
in ordine /itterorum; earun quippeordo incipil postprooeniun.Ideo auten
non ahquocarminis genereidfleri uo/ui, ncme necessiíasmetricaad a/iqua
uerbo quae uu/go minus sunt usitata campe//u-el.Iste psa/rius sic incipil:
Omnesqui gaudetisde pace,modouelum iudicate,quodcius /iypopsa/naest.

Es posiblequenuestroautorsevieraobligadoa hacerestaseriede preci-
sIonesparadisiparlas dudasdesuscontemporáneossobrela naturalezamétri-
cadel poema.Este,desdecomienzosdel siglo XIX, pasandopor la obrade
EdelestandDu Méril (1843), fue reconocidocomounaobrade enormeimpor-
tanciapara la historia literaria de la poesíalatina popular. Sin embargo,ni la
editioprincepsde AgustínDodo (Bále, 1506),ni las grandesedicionesoficia-
les másantiguasde los Lovainistasy Mauristas—estaúltima reproducidapor
Migne, PL 43, cols.23-32—o la másrecientedel CorpusScriptorumEclesios-
tico,-umLotinorun dc Vienarecogíanel texto tal y como lo habíadescritosan
Agustínen susRetractationes,ya quecarecíandel prólogo,las estrofasC y Q
estabanincompletase incluíanun buen númerode lecturasdefectuosasque
rompían el isosilabismodel verso. La edición completa fue realizadapor



De SonAgustína Beda: la estéticade la poesíarítmica 95

D.C. Lambot (1935), que localizó el principal testimoniodel poemaen la
Bibliotecade Leiden,Ms. 1~ossianusIal. ~O 89. Estees un códicemisceláneo
de la primeramitaddel siglo IX, deprocedenciafrancesao inglesa,queenlos
ff.68r-74v proporcionael mejor texto agustiniano.La significacióndel poema
no sebasaen suprofundidaddoctrinalni en suvalor literario, sino en sertes-
timonio deun tipo vivo de versificaciónde raícespopulares,como senalóE.
Tréhorel(1939:309): «Cechantpopulaire,ouvre decirconstancesetde vulga-
risation,ncprétendaitqu’a la clartéet ala simplicité. Mais, pour atreindreson
but, qui était de fixer, dansdesmémoiresincultes,des points de fait ou des
notions¿lémentairesde doctrine,1’ auteurfut amenéa renoncerdélibérémenta
la métriqueclassique,dont les exigencesprosodiqueslui eussentimposéune
languetrop relevéeet inaccessibleaux simples,et a adopteruneformerythmi-
quenouvellequi se trouveétrele premierexempleconnad’un genrede versifi-
cationdestinéaunesi brillantefortunedansleslanguesmodemesoccidentales»,

El Psa/muscontra partemDonati es un poemaabecedarioque constade
297 versos,con una estructuratripartita bien establecida.La primeraparte
constade sieteversos,de los cualesel primero y el séptimofuncionancomo
estribillo o hypopsa/ma;la segundaestáconfiguradapor 20 estrofasdela A a
la V, queconstandedoceversosseguidosdel estribillo (w.8-267); laúltima es
un epílogode treintaversos(w.268-297),en la queseutiliza lafigura retórica
de laprosopopeya,dadoquesepersonificala figurade la Iglesia,quehablaen
estilo directo a sushijosdescarriados(C. Springer1987).Parahacemosuna
ideamásadecuadade la obra, vamosareproducirel proemio, las dos prime-
rasestrofasabecedariasy partedel epilogo:

Omnnesqui gaudetisdepáce, modouerumiudicáte. (9p+Sp)
Foedares estcausamaudíre et personasaccipére. (Sp+Sp)
Omnesiniusti non póssunt regnurndei possidére. (Sp+Sp)
Vesteinalienamconseindas nemopotesttoleráre: (8p+Sp)
quantomagispacemChristi qui conscinditdignasestmórte. (Sp+Sp)
Et quisesí istaquifécit quacramushoc sineerróre (8p+Sp)

O,nnesqui gaudeíisdepáce, modoueYumiudicáte. (9p+Sp)

Abundantiapeccatérum soletfratresconturbáre. (Sp+Sp)
Propterhocdominusnóster uoluit nospraemonére, . (8p+Sp)
comparansregumcaelórurn reticulo missoin ináre. (Sp-4-Sp)
Congregauitmullospísces, orunegenus,hineet inde, (Sp+Sp)
quoscunstraxissentad litas, tunc coeperuntseparáre: (8p+Sp)
Bonosin uasarnisérunt; reliquosmalos, in máre. (Sp+Sp)
Quisquisnouit Euangélium. recognoscatcunstimóre. (Sp+Sp)
Videt reticulumEcclésiam, uidet hoc saeculummdxc. (8p+8p)
Genusautemmixtum piscis justusestcumpeccatóre. (Sp+8p)
Saecullfinis estlíttus: tuncesttempusseparáre; (Sp+Sp)
Qui modo retiarupérunt, inultum dilexeruníinóre. (Sp-#Sp)
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Masa suntsedessandórum, quenon possuntperuentre.
Omnesqui gaudetisdepáce, exodouerunl iudicáíe.

[---1

Bonus auditorfortásse quaedtqui ruperuní réte.
Hominesmultum supérbi. qui iustossedicunt ésse.
Sic feceruntconscissúram et altarecontraaltáre.
Diabolose tradidérunt, curn pugnantde traditióne
et crimenquodcommisérunt. in -ellos uolunt transtérre.
lpsi tradideruntLibros, et nos audentaccusáre,
nl peiuscommittant scélus. quamquod comrniseruut Ante.
Qui possentcausamLibrórurn excusarede timóre,
quod PetrusClaristumnegáuit, duni terrereturde mArte,
modoquo pacto excusábuní facturn alIare contraaltáre?
Et paceChristi conscíssa ut spemponuxír in homine,
Quodpersecutionon fécit, ipsi fecerunt inpAce.

Omnesqui gaudetisdepáce, exodouerunxiudicáfe.

(Sp+Sp)
(Sp-l-Sp)
(8p+8p)
(8p-l-Sp)
(8p-~-8p)
(Sp+Sp)
(8p-4-Sp)
(Sp+Sp)
(8p+Sp)
(8p+Sp)
(Sp+Sp)
(Spi-8p)
(9p4-Sp)(w. 1-33)

[--.1

Audite fratres quod díco, etmihi irasci nolite,
quia non sunt falsa quaeaudííis, potestisconsiderAre.
Quid si ipsamaterecciésia uos alloquaturcunspAce
et dicat: «O filii méi, quid quereminide mátre?
«Quareme deseruistis, iam nolo a uobis audíre.

(Sp+Sp)
(Sp+Sp)
(Sp±8p)
(Sp+8p)
(Sp+Sp) (w268-272)

~<Malostantos tolerásti, sednullabonamercéde,
«quiaquod debetis,pro Chrísto, pro Donatouoltis férre».
Cantanimusuobis,frátres. pacemsi uultis audíre.
Venturumest iudexnóster: nosdamus,exigit fIle

(Sp-l-Sp)

(Sp+Sp)

(Sp-4-Sp)
(Sp4-Sp) (w.294-297)

Los versosson de dieciséis silabas,cesuradosen hemistiquiosde ocho
sflabas,amboscon cadenciaparoxítona.El estribillo es un versode diecisie-
te sílabas,cesuradoen un primer hemistiquiode nueve y uno segundode
ochossílabas,ambostambiéncon cadenciaparoxítona.Esteversoagustinia-
no pudo estarinspirado—si buscamosunagénesiscuantitativa—en el octona-
río trocaico, que,comoes bien sabido,fue utilizado sóloen las partescanta-
dasy bailadasde la comediay tragediaromanas;sin embargo.no se puede

i Los fenómenosprosódicosmásfrecuentesenestepoemason la sinalefa (mejor que elisión,

que seria el términoaplicableen on poemacuantitativo,enel quedejade compumarsela sflaba final
de palabra)y la sinéresis,quepermitenmantenerel isosilabismodel verso. Cornoejemplosdel pri-
n~er fenómenocitadocabeseñalarcausamaudire (y. 2), sineerrare (y. 6), ,-eticulumEcrlesia(y. 15),
pactoexcusahunt(y. 30), etc.; entrelos casosdesinéresisse puedecitar Euangeliom(v.14), Ferie-
siam (y. 14), ‘-cha (y. 17), Diabolo y t,-adñione(y. 23), etc.

(Sp-i-Sp)
(9p+Sp)
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pasarporalto quesanAgustínconestepoemaestádandola réplicaalos him-
nos de propagandaheréticaque circulabanen el norte de Africa. Ningún
himno donatistahallegadohastanuestrosdías,sinembargo,pornoticiasindi-
rectas,se sabequeestoscantosfueronelaboradospor los obisposparala ins-
trucción de la gentesencillasincultura, y queerancomposicionesenlas que
la melodía(populary popularizante)teníaun papelesencial.Aunqueno con-
servamosla músicadel himno agustiniano,la pieza fue con toda seguridad
cantada,si setieneenconsideraciónno sóloel titulo de la obra,Psalmus,sino
tambiénel penúltimoverso,Canícuimus¿¿ohis,fi-aires,poCemsi z¿ulñsaudire
(v.296), así comolas indicacioneshechaspor sanAgustínen Retractotiones
I,XX, dondese afirmaqueel prólogo (asícomolas estrofasabecedariasy el
epilogo)fue cantadoanteel pueblo,mientrasqueelestribillo erainterpretado
por todoslos presentes.Otro rasgoqueabundaenel registropopularde este
himno abecedarioes el empleodel refrán, puestoque el corpus de poemas
greco-romanoscon estribillo son elaboracionesliterarias de manifestaciones
folelórico-populares(R. Schilling, 1990);asísucede,porejemplo,conlosepi-
talamiosde Catulo(61 y 62), con las églogaspastorilesde Virgilio o con las
celebracionesprimaveralesdel Peruigi/iumVeneris.

A pesardesu tempranouso, lapoesíarítmicano gozódel mismo presti-
gio que la métricacuantitativa;baste,por ejemplo,recordarlos dos testimo-
niosrecogidosporNorberg(1958,pp.92-93).El primerode ellosprocededel
poemarítmico,formadopor19 estrofasdecincoversosde docesílabas,cesu-
rados en dos hemistiquios5p+pp,escrito por el maestroEstebansobreel
SínododePavíaenel año698:

Mi/ii ign¿5sce, res,quesu.pilsime,
Ina qui iússa nequial, tu c¿5ndecer,
pangere¿re styloque contéxcere,
recle ut uálent edisseremédrici,
scripsiper prása ¡it oi-aliúncu1am.

(PLAC. IV, MGH, p. 731, Estr 18).

El segundotestimonioesmás tardío,y procededeun interesantísmoautor,
Milón de SanAmando(c.a 809-871).En su poemadidácticoen dos libros,
titulado De Sobrietote,señalaque,si debidoa losposibleserroresprosódicos,
su obraen hexámetrosno púederecibir ladenominaciónde carmen,al menos
se le permitaidentificarlocomo rithmuy:

Nonputograndescelus,si si/tabo longa breuísque
a/lera in alteriusdubia ytationelocetur;
quodsi,tu credo,nequil carmeniam jure uocari,
sí! salís huic saltencensen nominent/mi.

(Desobsietate,II, w. 1034-37.PLAC. III, MGH, p. 674)
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Es posibleque estacarenciade prestigiose debieraa la ausenciade una
auctoritas quecertificasesu uso. El himno antidonatistade sanAgustín, que
bien hubierapodidodesempañarestafunción, fue ignoradoa lo largo de la
Alta EdadMedia, comoponede manifiestoel procesode transmisiónmanus-
crita descritopor D.C. Lambot (1935: pp.3l4-17). Salvo el testimoniodel
siglo IX, oculto en un códicemisceláneo,la copiade estepoemacomenzóa
realizarsea lo largo del siglo XV. Graciasa la laborde Seda(673-735)y al
influjo desus ideasa lo largo de todo el Medievo, la rítmica sesituó,al fin, al
mismonivel estéticoquela versificacióncuantitativa.No hay queolvidar que
Bedafue unade las figuras másdestacadasen la historia literaria de la Edad
Media, como reconocióel propio Dante.Esteafirmó quelos trespilaresde la
EdadMedia habíansido Boecio,Isidoro de Sevilla y Beda; por este último
tuvo unaespecialadmiración,dadoque,mientraslos otros dos eruditoshabí-
an sido hombresde Estadoy de mundo,queestuvieronen la cima del poder
político y social de su tiempo, Beda,por el contrario,fue un sencillomonje,
que a edad muy tempranase quedóhuérfanoy entró en el monasteriode
Jarrowdel quenuncasealejó,queno llegó a serni siquieraabady quesededi-
có sólo alestudio,a laenseñanzay a laescritura:setuperautdiscereaul doce-
re aut scriberedulceha/mi.

Sedase formó en el programaeducativoinsular,quecomo se sabe,a tra-
vésdela misión irlandesa,fue el modeloseguidotiempodespuésen las escue-
las carolingias,cuyos conocimientostécnico-literariosse asentaronprecisa-
menteen los escritosdel eruditoanglosajón.Aparte de sustrabajoshistóricos
(Historio ecclesiaslicagentisAnglorum),biográficos(Historia Abhatun),que
le dieron fama universal,e incluso poéticos,los primerostratadosde Beda,
escritoscuandotodavíaeradiácono,fueronde caráctertécnicoy estabandes-
tinadosa sus discípulos,comoocurre conDe natura rerun, De temporibus,
De ratione tenporum,asícomoDe orthographiay De arte nctrica. A partir
del trabajopublicadopor RobertB. Palmer(1959: 584), centradofundamen-
talmenteen el capítuloDe linera delDe arte netrica, se comenzóa reivindi-
car la figura de Sedacomoautorde manualesescolares,debidoa su lucidez,
precisión,y capacidadde síntesis:«He has takenthe grammariansavailableto
him and read them carefully and critically for the information they contain.
With this as a backgroundhe haspiecedtogethera new synthesiswhich can,
1 beleve,becalled a critical synthesis».

De arle netrica, escritoentrelos años691 y 703,segúnlas diversashipó-
tesis, es un tratadosobreversificacióncuantitativa,que recoge las normas,
ideasy conceptostransmitidospor la rígida tradición escolardesdela Anti-
guedad.Estemanualno sólo fue libro de estudioen las escuelascarolingias,
sino que todavíaen el siglo XI era la obrautilizadapor Fulbertode Chartres.
A pesarde surespetoa la tradición,el penúltimocapítulode laobra, titulado
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De rithmo (cap.xxiv), introduce modificacionesrevolucionarias(damosen
cursivael texto de Bedaquese asientaenla tradición metricológicaanterior;
vid., CChr., Series’Latina 93A, Pp. 138-139):

Videtur autemrithmusmetrisesseconsimilis,quaeesíuerborummodulo-
to compositio, non metrica rotione, sed numero syllabarumod ¿udiciun
aurium examinata,¡it sint carminauu/gariumpoetarum.Et quidem rithmus
per se sine metroessepotest,metrumuero sinerithmo essenonpotest.Quod
liquidius ita definitur: meírumest rotio cummodulatione,rithmusmodulotio
sine ratione. Plerumquetomencasuquodaminueniesetiamrationen in rith-
mo, non ort~fici moderationeseruato. sedsonoet ¿psamodulationeducente,
quemuulgarespoetaenecesseest mstice,docti faciantdocte.Quomodoinstar
iambi metri pulcherrimefactusesthymnusille preclarus:

Rex aétemedómine, (Spp)
rerunicreatorómnium, (Spp)
qui erasantesaécula (Spp)
sempercum patrefiius (Spp);

et alil Anibrosianinonpauci.ítem ad fonnammetri trochaicicanunthymnum
de die iudicii per alphabetum:

Apparebitrepentina (Sp)
dies magnadómini, (lpp)
fur obscurauelut nócte (Sp)
improuisosóccupans. (7pp)

El texto de Beda, como ha indicadoD’Arco Silvio Avalle (1992: esp.pp.
111-114),siguecasial pie de la letrael pasajesobreel mismo asuntoconteni-
do en un tratadometricológicode comienzoso mediadosdel siglo IV, el Ars
Paíoemonis3.Lasdivergenciasentrela redacciónde Beday la de su modelo
son de sumaimportancia.Enprimer lugar, el eruditoinglésafirmaporprime-
ra vez en lahistoria metricológicaquela rítmicaes unaversificaciónbasada
en el númerodesilabas,numerosy//aborum.En segundolugar, hayqueseña-

Obraesatribuidaen la editio princeps(Basilea1527)a Mario Victorino, si biensuautoríafue
puestaen entredichopor A. Keil, Gram,narici Lahni (1874),y negadaabiertamentepor 1. Mariotti
(i967, p.46).El texto del ArsPalaemonisquesirvió defuenteaBedaesel siguiente(Keil, Gran,.Lat.
VI, pp.206-207):Rhythmusquid est?Verborum,nodutatacompositionon metricaratione.sednume-
rosa scansionead iudiciu,n aurium examinata,ut puta ueluti sun! canticapoerarun¿uulgarium.
Rhythmusergo in metronon es!? Potestesse.Quid ergodista! a metro?Quodrhythmusper sesine
metroessepotes!,metrumsinerhyrlnno essenonpotest.Quodliquidius ita definitur, merrumesrrano
cura modulatione,rhythmussineranione mnetricaxnodulario. Plerumquetamencasuquodara etiara
inueniesrationemn,etricaxnin rhydxmo,non arr¡fi cii obseruationeseruata,sedsanoe! ipsa ,nodula-
nioneducente.
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lar unaomisiónsignificativa; mientrasen el Ars del siglo IV se dice que el
ritmo esunamodulatiosineralionenetricay quesepuedeencontrarralionen
netrican in rithno, Bedaelimina de ambospasajesel modificadornetrico,
utilizadoen su fuente,yaqueél, queestáhablandode poemassilábicos,con-
sideraque esaratio es algo diferente,aunqueno lo llega a aclararexplícita-
mente.Con todo,la lecturadel capítulopermiteconcluirqueBedaasignaun
doblesignificadoal sintagmanodulotacompositio,quesirve paraexplicar el
significadode rodo. Por unaparte,nuestroautor,de acuerdocon la precepti-
va clásica,empleael sintagmaparaincidir en aspectosmusicales;pero, por
otra, enriquecesu significado asignándoleun valor acentuativosobre las
variacionesde intensidadde voz mediantela recurrenciaregular de sílabas
tónicasenun verso,caracterizadoporel númerofijo de silabasy no yapor la
alternanciade silabaslargasy breves.A nuestrojuicio existenotros rasgos,
queno fueron señaladospor Avalle, perotienenunaimportantesignificación,
como sonla valoraciónestéticade lapoesíarítmica hechapor Beday la selec-
ción detextosquesirvenparaejemplificaresafórmulaversificatoriadela que
se estáhablando.

Así, mientrasel Ars Palaemonisse hace ecode la percepciónestética
romanade épocaclásicay considerapeyorativamentecomocantica las com-
posicionesqueno siguencriterioscuantitativosbien definidos,Bedasustituye
esapalabrapor el sustantivocarnina, quedesignatodo poemacomo obrade
arteliterario ‘t Estavariación léxicaimplica el reconocimientoexplícito delos
valoresestético-literariosde la poesíarítmica, queBedacorroboraa continua-
ción. La rítmica por símismano esmejor ni peorquela métricacuantitativa,
sinoquedependeráde la capacidaddel autor:un poetapopularcrearápoemas
rítmicosrústicos,un poetacultivadolos haráde maneradocta,quenuu/gares
poetar necesseesí rustice,dccii facianí a’octe. Con todo, los poemasescritos
por elpropioBedasiguenlasnormasdela métricacuantitativa,yaquede los
dieciochotextoscompletosconservados,trece empleanlacuartetaambrosia-
na endímetrosyámbicosde ochosilabas(u0 I-XIII), tresel hexámetrodactí-
lico (n0 XIV, XVI, XVIII), y dos el dísticoelegíaco.El resto de composicio-
nesse sirvende la «poesíaen prosa»,ya quees unacolecciónde reflexiones
y pensaínientossobreel Salterio,denominadaCo//ectioPsalte,-iiBedar, que
reproducelos criterioscompositivosde losversículosbíblicos(n0 XV, XVII;
vid., CC/ni Serieslatina 122, Pp. 407-450).

Por último es necesariodetenerseen la selecciónde textos hechapor
Bedaen sutratadométrico, quesirvenparadescribirlos rasgosmássignifi-

Véase,enestesentido,la definición duda porsan Isidoro,Erym. 1,39,4: Ca,-nxennocaca-quid-
quidpedibusconrinatur; incluso la distinciónhechaporMilán deSanAmando entrecanaco ~. rhith-
mum,vist.a másaniba.
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cativosde lapoesíarítmica. Las dos composicionessonde carácterreligio-
so, dadoque en esteámbito fuecaracterísticoel empleode riíhmi, comose
desprendedel hapax orotiuncula, empleadopor el maestroEsteban,en el
pasajedel Sínodode Pavíaantescitado. La primera composiciónseñalada,
de la quesólo sedala primeraestrofa,es un himnobien conocidoen la Edad
Media, que nanala historia de la Redención.El poema, escrito probable-
menteen el siglo Ví, estácompuestopor dieciséiscuartetasrítmicasambro-
sianas;esdecir, por estrofasde cuatroversosoctosilaboscon cadenciapro-
paroxítona(4x8pp)y, generalmente,tresacentosprincipalesde palabrapor
verso:

1. Rexa~teme,dómine, 2. Quimundi in primórdio
ómniuzn, Adamplasniastih6mninem,

qui eras>antesaécula cui tui unáginis
sempercumpatrefflius, uultumdedisti símilem,

3. Quemdiabolusdecéperat, 4. Ut hominemredímeres,
hostishumani géneris, quemanteiam plasmáueras,
cujus tu formamcórporis el nosdeoconidngeres
adsunseredignátus-es6, percarniscontubémiuin,

5. Quemeditumex uirgine 6. Qui nobisper baptismus
pauescitomnis ánima, donastiindulgéntiam,
per quemnos resúrgere qui tenebamuruínculis
deuotamentecrédimus, ligati consciéntiae,

7. Quicrucenpropterhóminem
susciperedignátus-es,
dedistituum sánguinem
nostraesalutisprétiuxn. Ii . .1

(W. Bulst 1956:p. 92)

Estacuartetarítmica, que imita los dimetrosyámbicosde san Ambrosio,
fue utilizadayael último cuartodel siglo y, puestoquehaciael año4>75, Aus-
picio, obispo deToul, escribióun poemade cuarentay unaestrofasrítmicas
ambrosianas,dirigido a Argobaste,queacababade serelegido condede Tré-
veris,en el que secontienenconsejosparaqueel príncipeejerzaadecuada-
menteel poder:

Ésteesun lugarvariante,dadoque algunoscódicesdanla lecturaesen lugarde eras. Si se
admitelasegundapersonadelpresentedel verbosun,,habríaqueentenderqueensaéculaseprodu-
ceunadiéresisprosódica.Véanselasedicionesdel texto de Beda,CCI,,-. Serieslatina 93~, p. 139 y
ladelpoemacompletoenBulst (1956: 92). Esteúltimoedita elpoemaendísticosde dieciséissila-
bas,enlugarde cuartetas.

6 Empleamosestaforma gráficaparaindicarquedignatuses configuraunapalabramétrica,a la
quecorrespondeun acentoproparoxítono.
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Praece/soetspectábili
bis Argobasricómiti
Auspiciusqui díligo
salutein dico plúriman.

(PLAC IV, MGH, Pp. 614-15,EsIr. 1, vvl-4)

El segundoejemplo,un poemaabecedariodel quesólo se copianlos dos
primeros dísticosde la primera estrofa, es una composicióntambién muy
difundidaenlaEdadMedia.Estepoemasobreel día del juicio final constade
veintitrésestrofas,formadaspor dos dísticosy un estribillo,que, curiosamen-
te no llegó a reproducirBeda.

Estr. 1 Apparebitrepentina (Sp)
dies magnadómini (7pp)

fur obscurauelut nócte (Sp)
insprouisosoccupans (7pp)

In treméndo dic iudícii (lO:
4pi-úpp)

Bstn 2 Bregis totustumparébit
prisci luxus saéculi,

totum simul cum claréhit
praeterissesaéculum,

In treménda dic iudícii

Estr. 3 Clangortubaeper quatémas
terraeplagascónciens

vivos unamortuósque
Christo ciet óbuiam

In treméndo die iudícii. ¡ - - -]

(PLAC IV, MGH, p. 507)

Los dísticos,formadospor un octosílaboparoxítonoy un heptasílabopro-
paroxítono,constituyenla interpretaciónrítmicadel primer y segundohemis-
tiquio respectivamentedel septenariotrocaico romano o ucrsusquodrotus.
Esteversofue propiode la poesíapopularromana,ya quese empleóno sólo
en las partesrecitadascon acompañamientomusical de la comedia,sino tam-
bién en las cancionesinfantiles,en los dichosy adivinanzaspopulares,y en las
chanzascantadas,por ejemplo,por los legionariosde César,cuandoéstehizo
suentradatriunfal en Roma. Por su parteel estribillo presentaun esquemarít-
mico de un decasílabocesuradoen un primer hemistiquiode cuatro sílabas
con cadenciaparoxítonay un segundodeseissilabasconcadenciaproparoxí-
tona(4p+6pp).Estaformulación, queno se remontaa ningún esquemacuan-
titativogrecorromano,seempleópor primeravezen refranes,perocon el paso
del tiempo se convirtió en un versoindependiente,utilizado bienen cursuso
series,bien formandoestrofas,no sólo isosilábicas,sino tambiénen combina-
ción con otros versosrítmicos.
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Los dos poemasseleccionadospor Bedaregistran,portanto,versosrítmi-
cosdeenormedifusión en la poesíalatina medievalde los primerostiempos,
que ademáspuedentenerrelación genealógicacon algunos de los versos
románicosmáspopulares.Así el octosílaborítmico en cuartetasfue, ajuicio
de especialistascomoD’Arco Silvio Avalle (1992,p. 410),elmodelosobreel
que se forjó el octosilabovernáculo.Esteversose utilizó, por ejemplo, en la
Possionde Clermont-Ferrandde finales del siglo X, uno de los primerostes-
timoniosliterarios de las lenguasrománicas,e, incluso, en la obradel primer
trovadorconocido,Guillermo DC deAquitania,en concretoenla piezaPosde
chantar m ‘es pres /alenz(183, 10). El poemafue escritoen un momentocrí-
tico delavida delduque,entre1111 ó 1112 (Riquer1, 1975: 139-141),yaque
temíapor suvida, acausade las heridasrecibidasen combate,y porel futuro
de su joven hijo, si él fallecía. Guillermo, que se habíaenfrentadoal poder
eclesiásticoy se habíaburladode «su latín»,recurrea lacomposiciónde una
cancióncuyamelodíay estructurarítmicaestánmodeladassobrela músicay
poesíareligiosaen generaly litúrgicaen particular.

El heptasilaboproparoxítonolatino,derivadodel segundohemistiquiodel
septenariotrocaico no sólo funcionó comoelementode un dístico rítmico,
como vimos más arriba, sino quellegó a convertirseen un versoautónomo
empleadoen cursuso series,y en estrofasisosilábicas.Un excelenteejemplo
de esteempleoes el himno latino deNavidadIn hocanni círculo:

In hocanni círculo (7pp) A
uila dalur século (pp) A
natonobispáruulo (7pp) A
de uirgineMária (7pp) Estribillo

La canción litúrgica secomponede cuartetasen las quelos tresprimeros
versosempleanrima consonánteen tercetosy el cuartofuncionacomoestri-
billo a lo largode todala composición.La piezafue compuestaen la segunda
mitad del siglo XI en la región deLimoges y tuvo inmediatamenteun gran
éxito. Tantoes así,quesobrelamismamelodía,es decirempleandola técni-
ca del controfactumse creócaside manerasimultáneaun poemareligiosoen
romance interpretadopor juglares. La canción vernáculasigue el mismo
esquemarítmicoy compositivo(Roncaglia1944:67-68),yaquesearticulaen
cuartetasde siete silabasconrimaconsonanteen tercetosy estribillo latino:

Mel omic e mcifiel
laisal estar lo gosel
aprendetu so noeI
De uirgineMaria

El otro versode enormerepercusiónvernáculafue el decasflabocesurado
4+6. El estiquioasíconstruidofuela fórmula primordial y canónicadela poe-
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síanarrativarománica,dadoquese empleapor primeravez en laepopeyade
la Chansonde Ro/any en el poemahagiográficode SaintA/exis,ambosde
mediados del siglo XI; ademáseste verso, según pone de manifiesto el
magnifico repertoriode 1. Frank (1966), fue uno de los versosmásutilizados
en la lírica trovadoresca.Tantoen latín como en vernáculopronto seutilizó la
forma secundariao derivada,quees la quepresentala disposición6+4 silabas.
Cabepreguntarsela razónpor la queBeda,al citarel segundoejemplode poe-
mas rítmicos, omitió el texto del estribillo. La respuestapuedeestaren una
cuestión de coherenciaexpositiva.Beda cita composicionesque eran bien
conocidasensuépocay a lasquededicaenalgúncasoencendidoselogios(pu/-
cherrimejácrusest hymnusii/e proeclarus).El autordeseapresentarsólo fór-
mulasrítmicas creadasa partirde versoscuantitativosclásicos,como eranlos
octosílabosproparoxítonosy el dístico de octosílaboparoxítonoy heptasílabo
proparoxítono.El decasílabohabíade quedarnecesariamentefueradeestarela-
ción, porqueno eraun versoderivadode modelosgrecorromanos,como ya se
ha señalado.Sin embargo,el hechode queestaspiezasse presentenen el tra-
tadometricológicocomo creacionesparadigmáticasde la poesíalatina altome-
dieval (apesarde la omisión del refrán),constituyeun buenargumentoproba-
torio de cuálesfueron los orígenesde algunosde los versosmásdifundidosde
la lírica románica,como afirmanBeltrami (1990:465-513)0Menichetti (1994:
215-230),encontraposicióna las tesissobreel origendel decasilabodefendi-
daspor E D’Ovidio (1898,reimpr 1932),que lo consideraderivadodel ende-
casílabosáfico,o por A. Roncaglia(1970),quesostienela hipótesisdel metro
alemanianoo tetrámetrodactílicohipercataléctico.Hay quetenerencuentaque
estasversificacionesclásicas,quefueron muy poco imitadasritmicamente,se
encuentranpreferentementeduranteel período carolingio en composiciones
aúlicasde caráctererudito,lo queno encajacon las fórmulaspopularizantesde
los octosílabosrítmicostanto latinoscomo vernáculos.

A modo de conclusión resumiremosde maneraescuetalos datosy los
resultadosexpuestosen estetrabajo.En primerlugar, la poesíarítmica fue uti-
lizada conscientementepor san Agustín,al mismo tiempo que san Ambrosio
elaborabasus eruditospoemascuantativos.SanAgustínempleóestetipo de
versificaciónajustándoseal modode recepcióndel público al queiba destina-
do su himno: las gentesmás sencillassin formación,queestabancayendoen
los erroresde la herejíadonatista,atraídospor el reclamode los pegadizos
himnosheréticos.A pesardeesteempleola rítmicano gozóde granprestigio,
puestoqueel poemaagustinianono fue leídoa lo largo de la Alta EdadMedia,
como demuestrael procesode transmisiónmanuscrita,y porque la rítmica
estuvo ligada en un primer momentoa los usosmás populares.Fue Beda, a
comienzosdel siglo VIII, el quereclamósu valoraciónestéticacomodemues-
traa travésde ejemplostomadosde poetasdoctosy hábiles.El análisis de sus
palabras,así comode los poemasseleccionadosparaejemplificar la versifica-
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ción basadaenel isosilabismoy posicióndel acentoa final deverso, ponede
manifiesto una vez más la lucidez, la capacidad para hacer una
síntesiscrítica y la coherenciaexpositivade nuestrovenerableautor. Losver-
sos empleadosen susejemplificacionesson versosqueremitenaunaestruc-
turaanterior decaráctercuantitativo (así,las cuartetasrímicasdeoctosílabos
proparoxítonosdel poemaRexae¡ernedominese inspiranen los dímetros
yámbicosde la cuartetaambrosiana;por suparteel poemaabecedarioAppa-
rebit repentinasearticulaenestrofasformadaspor dísticosqueresultandela
división en hemistiquios del septenariotrocaico). Por las razones antes
expuestas,Bedaomite elestribillo de estepoema,que es un decasílabocesu-
rado(4p+6pp>.A nuestrojuicio estaomisiónsedebea queel autor era cons-
cienteque ese versono tenía ningúnprecedentemétrico, sino popular. En
cualquiercaso,el octosilaboproparoxítono,el dístico de octosilaboparoxíto-
no y septenarioproparoxítono,asícomoel decasílabocesuradofueronversos
rítmicos de enormerepercusiónen la poesíarománica.Todo apunta,pues,a
queen el origende la versificaciónen lenguasvernáculas,los versoslatinos
rítmicosfuncionaroncomomodelosreferencialestantoaquellosdeorigenmás
cultocomolos deprocedenciamáspopular,teniendosiempreencuentaquela
poesíarítmica latina tuvo unaconsideraciónestéticadeterminaday que su
campode aplicación fue fundamentalmentela poesíareligiosa. El influjo
sobreel origen de la versificaciónrománicatuvo queexistir necesariamente,
porquela oración,el estudioy eldebatese expresabanen latín y en sus dis-
tintasfórmulasenprosay verso.
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