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RESUMEN
Referencia al papel que han desempeñado las monjas en la elaboración de códices lo que incluye deter-
minadas reflexiones en torno a la estructura de los mismos, letras empleadas y cánones estéticos. Se
añade el estudio descriptivo de cuatro códices relativos a las obras de San Agustín y actualmente cus-
todiados en la catedral arzobispal de Colonia.
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Nun Copyists. Beauty and Esthetics in Medieval Codices

ABSTRACT
This paper examines the role of nuns in the elaboration of codices, paying special attention to letter
style and accepted esthetic canons. It also looks in some detail at four codices dedicated to St Augus-
tine’s work and which are presently kept at Cologne’s Cathedral.
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1. EL CONTEXTO

La escritura, sus orígenes, los copistas, scriptorium, monasterios, cultura clásica
son cuestiones abordadas tanto en la formación profesional, por ejemplo, ciclos for-
mativos relacionados con las artes gráficas, como en las disciplinas de Bachillerato
Geografía, Historia y en los estudios de Periodismo, asignaturas como Tecnología
de la Información. Hay una línea de pensamiento e investigación en la Universidad
de Leipzig que presenta la hipótesis de que la cultura visual de la edad media per-
dió mucho terreno con la invención de la imprenta. La recuperación de esa sensibi-
lidad por la imagen, los colores, la belleza, la ornamentación que podemos encon-
trar en los códices habría que integrarla en la nueva cultura visual de la televisión y
por supuesto del libro y las revistas. Los mismos periódicos en suplementos espe-
ciales y por supuesto las revistas intentan mejorar su diseño mediante el empleo de
capitulares un tanto imitativas, pero que nunca alcanzan la belleza y ostentosidad 
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de las que figuran en los códices antiguos. Hay como una necesidad de recuperar
estilos que nunca debieron ser olvidados y que constituyen un patrimonio de la cul-
tura clásica. Igualmente su distribución en columnas a veces irregulares y el empe-
lo de la policromía con tintas cuya composición no ha sido igualada por lo que su
conservación es mucho mejor que otros escritos más recientes. Existen técnicas que
incitan a su estudio en profundidad para mejorar estos productos de rápido consu-
mo que en las modernas imprentas se ultiman pero que no resisten el cambio del
tiempo y cuyo valor artístico, estilístico no significa nada o muy poco.

El movimiento por tanto de volver a las bibliotecas antiguas, propiciar facsími-
les de códices, pergaminos u obras únicas sería una de las tareas de la nueva cultu-
ra. Un ejemplo en este sentido entiendo que fue la exposición monográfica La edi-
ción de Las Edades del Hombre de Burgos centrada en gran parte en los
documentos escritos puede ser entendida una magnífica aportación en este sentido.
El vídeo y el libro preparados para la ocasión significan un despertar por estos nue-
vos valores. La publicación de facsímiles de obras de difícil acceso como algunos
conservados en la Biblioteca de Sta. María de la Vid y de los que esta revista ha
dado cumplida información es una aportación más en esta dirección Si además con-
sideramos la vinculación de estas obras con la cultura antigua y la religión tendría-
mos que éstos representan un puente de gran valor en nuestro tiempo.

La importancia de pergaminos y códices tal vez no es suficientemente valorada,
salvo por minorías. El estudio de sus contenidos y formas representa una nueva
estrategia de descubrimiento en cuanto a nuevos saberes y estéticas. Ya en el siglo
III antes de Jesucristo comenzaron a utilizarse en la ciudad de Pérgamo (Martín
Aguado 1995 p. 29) las pieles de los animales para la escritura. Para el pergamino
se utilizaban las de ternera, carnero o cabra que eran debidamente preparadas. El
empleo del pergamino permitió la elaboración de libros, mediante pliegos y cua-
dernos en lugar de rollos como se hacía con el papiro. Egipcios, israelitas, persas,
asirios emplearon estos materiales para perpetuar su cultura. Los bizantinos nos han
legado preciosos códices con las obras de los clásicos latinos y griegos cuya trans-
cripción serviría para dar un gran impulso al Renacimiento. El códice de piel llegó
a tener un uso generalizado a lo largo de la Edad Media.

La caída en mis manos de la obra Glaube und Wissen in Mittelalter. (Fe y saber
en la Edad Media. Hirmar Verlag. München. 1998 que recoge la colección y comen-
tario a los pergaminos y códices que se conservan en la biblioteca de la catedral
arzobispal de Colonia me ha hecho reflexionar sobre estos valores. El carácter de
esta revista y la exhaustividad con que se estudia lo referente al pensamiento, la
acción, publicaciones y comentarios de y sobre San Agustín me ha llevado a estu-
diar algunos aspectos de los códices referidos a él que se encuentran en esta obra.

2. EL COMENTARIO

Esta publicación recoge entre otros muchos cuatro códices sobre la obra de San
Agustín que son los que se encuentran en la Biblioteca de la Catedral Arzobispal de
Colonia. Llevan la signatura Hss 63,65,67 y 75. Los códices en cuestión muestran
una admirable unidad entre escritura e imagen. Esperamos que otros investigadores
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nos sigan en la tarea y recuperen para nosotros contenidos históricos, filosóficos,
escriturísticos de estos documentos de primera línea. Rescatar, traer a la luz estas
fuentes primarias me parece una tarea valiosa que nos puede permitir afianzar más
aún lo que venimos denominando patrimonio cultural de Occidente y descubrir la
gran aportación de escritores, en este caso San Agustín, monasterios y catedrales a
la transmisión de los saberes de épocas pasadas y la suya propia y de las que los
documentos no sobreabundan.

Los tres primeros han sido datados hacia el año 800 y contienen extensos comen-
tarios a lo salmos 1-50 el primero, 51-100 el segundo y 101-150 el tercero. Las ena-
rrationes in psalmos están redactadas en forma de breves explicaciones sobre el
texto y significado de cada versículo. Se trata también de sermones al pueblo que
San Agustín impartía luego de haber recitado el texto del salmo. Las exposiciones
comienzan frecuentemente con indicaciones de lo dicho el día anterior. Estamos por
tanto ante un tratado salmo a salmo, versículo a versículo. Esta obra monumental
fue copiada por diez mujeres que estamparon su nombre al final de cada una de las
partes. Así en el Códice 63 encontramos los siguientes nombres: Girbelda (86 v),
Gistildis (174 v) Agleberta (263 v). En el 65 Adruhic (73 v), Altildis (151 v), Gis-
letrudis (224 v), Eusebia (289 v) y otro nombre perdido en la última hoja. En el 67
Vera (105 v) y Agnes 183 v). Tal vez sin embargo era esta una costumbre más
extendida de lo que comúnmente es presentada. Así al menos lo entiendo yo ya que
también en España se dan casos similares. Tábara, un pueblo en Zamora y no lejos
del que fuera un gran Cenobio en la Baja Edad Media La Granja de Moreruela, pre-
senta en exposición permanente el gran Scriptorium del centro Cisterciense con un
centro de interpretación de los Beatos. Dedican especial atención al Beato de Taba-
rra iniciado por Magius y terminado por su discípulo Emérito y la monja Ende en un
ya lejano día 27 de Julio del 970 (La Opinión –El Correo de Zamora 9-7-2003 p. 20)

Todas ellas escribieron en tipos carolingio, minúsculas y con características muy
singulares. No podemos olvidar en este contexto que la figura de Carlomagno emer-
ge como unificador cultural bajo la idea de la reconstrucción del imperio romano y
que la escritura des estos códices será un elemento muy importante unificador. A
través de equipos de calígrafos monásticos se implanta la escritura carolingia como
unidad formal de expresión transnacional para toda Europa. Esta escritura es ni más
ni menos que el origen de nuestra actual letra minúscula. Las unciales y mayúscu-
las de los títulos y las citas de los salmos fueron elaboradas con pulcritud. Las raras
correcciones que aparecen se colocaron al margen del texto en la parte inferior. Por
regla general las rúbricas se colocan al comienzo. En los tres códices encontramos
iniciales, capitulares verdaderamente hermosas ornamentadas en varios colores.

El nombre de Chelles que aparece en los códices se refiere a un monasterio de
monjas bien dotado y con un scriptorium disciplinado, situado en el norte de Fran-
cia. Probablemente se trata del cenobio donde Gisela (757-810) hermana del Empe-
rador Carlo Magno, ejerció de Abadesa. Gracias a la correspondencia que mantuvo
con Alcuino (730-804) sabemos de la existencia de una buena Biblioteca en aquel
convento. Estos lugares (Satué 1989: 22) fueron frecuentemente importantes cen-
tros de investigación y recopilación de saberes con una gran amplitud de miras, inte-
gran saberes del mundo cristiano y del clásico. En las glosas se pueden encontrar
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múltiples pruebas de esta afirmación (A pesar de ser escasas las informaciones
sobre monjas que se dedicaran a las tareas de copistas parece ser que esta era una
praxis y una tarea bastante extendida en sus monasterios. Tal hipótesis más amplia-
mente fundamentada y contrastada podría significar una buena aportación al papel
cultural de la mujer, concretamente de las monjas a la transmisión cultural en este
tiempo. El estudio detallado de los motivos de ornamentación y combinación de
coloridos, así como rasgos de los tipos nos podrían llevar a no pocas sorpresa, siem-
pre a favor de la mujer cuya aportación en este campo es sin duda mucho más cuan-
titativo y cualitativo de lo que los tradicionales manuales las adscriben.

Y tenemos nosotros muchos indicios de esta naturaleza. El estudio de las fuen-
tes existentes sólo por poner unos ejemplos de códices conservados en monasterios
de mujeres como Las Huelgas de Burgos, Benedictinas de Sahagún y San Pedro de
las Dueñas Cistercienses de Gradefes en León podríab poner al descubierto la labor
de monjas copistas hasta ahora inadvertidas.

Las cubiertas que envolvían los códices 63, 65, 67 y 75 llevan la marca propia y
típica de la biblioteca del Arzobispo Hilebalds (787-818) que no es otra que la de
CODEX SANCTI PETRI SUB PIO PATRE HILDEBARDO SCRIPTORIS. Proba-
blemente los códices fueron encargados por el Arzobispo al Monasterio de Chelles
dada su buena relación con la corte del emperador.

3. LOS CONTENIDOS DE LOS CÓDICES

Códice H 63. Consta de 264 hojas con unas dimensiones cada una de 365 x 278
mm y trata de lo siguiente: IN HIC CORPORE CONTINETUR TRACTATUS
(AUGUSTIN) SUPER QUINQUAGINTA PSALMOS PRIORES. 2v Psalm 1
BEATUS VIR.
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Contenidos del códice 65

Consta de 352 hojas con unas dimensiones de 365 x 283 mm. Comentario de San
Agustín a los salmos 51-99. Los manuscritos están mal encuadernados en la actua-
lidad. La descripción, sin embargo, presupone la correcta encuadernación.
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Contenidos del Códice 67

Está formado por 183 hojas con unas dimensiones cada una de 366x 272 mm.
compuestas a una columna y 34 líneas. En el se encuentran los siguientes pensa-
mientos. Como una cepa de uva fecunda es tu mujer al lado de tu casa. Comente-
mos la expresión: tu mujer. Como es un texto dirigido a Cristo, tu mujer Significa
la iglesia. Su iglesia y su mujer es lo mismo. Pero donde se encuentra la cepa de uva
fecunda ¿. Nosotros vemos que dentro de estos muros han entrado muchos que no
dan fruto. Vemos que dentro de estos muros han entrado muchos que son borrachos,
avaros, prestamistas engañadores, gentes que buscan a los adivinos, que corren
hacia los magos tan pronto les duele la cabeza. Qué es lo que debe ser la buena cose-
cha, la parra fecunda. ¿. Estos no lo son. Son espinas. Quienes están al lado de la
casa, son aquellos que penden de Cristo. No fue por casualidad que la mujer des-
cendiera de la costilla, del lado de Adán. Mientras el hombre dormía fue creada Eva.
Al morir Cristo, nació la Iglesia. Ella proviene de una parte el hombre, ésta nace de
un costado del hombre cuando fue traspasado por una lanza y brotaron los sacra-
mentos. Por eso tu mujer es como una cepa fecunda, porque viene del lado de tu
casa
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Contenidos del códice 75

El Códice 75 trata sobre la obra De Civitate Dei. Probablemente fue preparado
en las Archidiócesis de Salzburgo dentro de los primeros 25 años del siglo XI. Su
contenido está conformado por los primeros 10 libros de los 22 de que se compone
la obra completa. Esta parte tiene una importancia especial en la Edad Media por su
relación con la cultura clásica. En cierto sentido representa una compensación por
las obras perdidas de clásicos antiguos como por ejemplo las “antiquitates” del
sabio universal Marcus Terentius Varro (116-27 a.c.). El estilo en el que están escri-
tos se cultivó en el Monasterio de Saint-Amand ubicado en el territorio de la Archi-
diócesis de Salzburgo. Esta hipótesis tiene su lógica y su argumentación ya que su
Arzobispo (785-821) era oriundo de Freissing en Baviera y muy conocido en la
Corte de Carlomagno con el sobrenombre de Aquila. Había sido promovido para el
cargo de Arzobispo de Salzburgo por mediación del emperador a la vez que mante-
nía la dignidad abacial del monasterio citado, donde se preparó este códice. Igual-
mente ostentó la autoridad de Canciller del Emperador en Baviera. Las glosas tie-
nen relación con sus viajes realizados del norte de Francia a Baviera y viceversa

Este pergamino está compuesto por 206 hojas con una extensión cada una de
305x210 mm. Todas ellas compuesta a una columna y a 28 líneas. El texto va en
latín y compuesto en tipos carolingios minúscula. La tinta tiene un tono pardo. Para
los títulos y las capitales se han utilizado tipos uncialis.

En el comentario de San Agustín se pueden leer entre otras cosas las siguientes:
La fue la aceptación del cristianismo, sino la perversión de las costumbres lo que
llevó la descomposición al imperio romano. Y la caida de Roma tampoco os ha lle-
vado a un cambio de costumbres. El Dios de los cristianos a quienes debeis vuestra
salvación os llama a penitencia. Debeis llevar con paciencia la coexistencia de la
ciudad de Dios y la mundana. Entre los paganos se encuentran por tanto posibles
futuros ciudadanos de la ciudad de Dios lo mismo que entre los cristianos puede
haber enemigos del reino de Dios.
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Comentario de San Agustín sobre el Génesis. Concordancia con los evangelios

Se trata de un códice elaborado en la primera mitad del siglo XII en Colonia. Se
compone de 209 hojas con unas dimensiones de 272x162 mm. Tiene además un
índice de principios del siglo XV. Está compuesto a una columna y cada hoja tiene
entre 38 y 43 líneas. El texto está en latín y en tipos romanos y minúscula. Inicia-
les bien ornamentadas con motivos vegetales o animales. En él se encuentran nume-
rosas glosas marginales que aportan datos muy curiosos. Este códice recoge dos
escritos exegéticos que escribió San Agustín entre los años 401 y 415 sobre el sen-
tido literal del Génesis y su paralelismo con los cuatro evangelios. De ambos textos
se conservan ejemplares en diversas bibliotecas monacales de Alemania.

Contenidos
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