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Comentario a la Regla de San Agustín
CAPÍTULO OCTAVO (I)

0. Texto del capítulo

1. Q ue el1 Señor os o torgue el don  de cum plir  todos estos preceptos  

con  amor, com o  am antes de la B elleza  espiritual y  enardecidos, desde una  

vida santa, p o r  el buen o lor de Cristo, no  co m o  siervos bajo la ley, sino  

co m o  personas libres que  viven bajo la gracia.

2. Por otra parte, para  que pod á is  m iraros en este librito co m o  en un  

espejo y  no  descuidéis nada p o r  olvido, se os leerá una vez p o r  sem ana. Y  

si descubrís que habéis cum plido  lo que está escrito, dad  gracias al Señor, 

d a d o r de todos los bienes. Mas, si cualquiera de vosotros ve que  fa lta  en 

algo, arrepiéntase de lo pasado, tom e precauciones para  el fu turo , orando  

para  que se le perdone la o fensa y  n o  sea abandonado  a la tentación2.

1. Peculiaridades3

E l cap ítu lo  octavo p o n e  fin a la R egla. E s p a rticu la rm en te  breve, el 

m ás b rev e  de to d o  el docu m en to  m onástico, ex cep tu ad o  el segundo. Pero , 

no  o b stan te  esa b rev ed ad , carece de un idad  tem ática . C ad a  uno  d e  sus dos

1 «Donet Dominus, ut obseruetis haec omnia cum dilectione, tamquam spiritalis 
pulchritudinis amatores, et bono Christi odore de bona conversatione flagrantes, non sicut 
servi sub lege, sed sicut liberi sub gratia constituti.

2. Ut autem uos in hoc libello tamquam in speculo possitis inspicere, ne per obliuio- 
nem aliquid neglegatis, semel in septimana uobis legatur. Et ubi uos inueneritis ea quae- 
scripta sunt facientes, agite gratias Domino bonorum omnium largitori: ubi autem sibi qui
cumque vestrum videt aliquid deesse, doleat de praeterito, caveat de futuro, orans ut et de
bitum dimittatur, et in tentationem non inducatur» (praec. 8,1.236-246).

3 Como los distintos comentarios a la Regla serán copiosamente citados, utilizaremos 
estas siglas: Cilleruelo: El monacato de san Agustín y su Regla, Valladolid 1947; Cille-
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parág rafos  tien e  id en tid ad  p ro p ia  y u n a  función  específica en  la es tru c tu 

ra  de la  R egla.

E n  el p rim er p a rág ra fo  hay  que  v er u n  te rc e r  m o m en to  en  la lógica 

del d iscurso  de l au to r. C onstituye  com o u n a  te rc e ra  sección en  la R egla, 

inseparab le , p e ro  n e ta m e n te  d istin ta , d e  las dos an terio res. E s in separab le  

de ellas, p o rq u e  a  ellas se refiere; d istin ta , p o rq u e  in tro d u ce  un  aspecto  

nuevo. N o  añ ad e  m ás p recep tos, sino  que  fo rm ula  u n a  o rac ión  bajo  la 

fo rm a de u n  deseo. E s el m odo  eleg ido  p o r  e l leg islador p a ra  señala r la 

condición  ú ltim a  - tra sc e n d e n te -  que  hace posib le  el cum plim iento  de 

cuan to  h a  o rd en a d o  con  an te rio ridad .

E l segundo  p a rág ra fo  hay  q u e  co n sid erarlo  com o el epílogo de la 

R egla. Su a u to r  p o n e  al siervo de D ios an te  la  to ta lid ad  de l docum en to  y 

le p resen ta  u n  m ed io  p a ra  facilitar su  cum plim iento . A  la  vez, le indica 

cóm o h acer u n  uso  p rovechoso  de él, p ro n o stica  el resu ltad o  de la  u tiliza 

ción del m ism o y la  ac titud  ad ecu ad a  que  d eb e  to m ar an te  él.

E stab lec id a  la  d istinción  e n tre  am bas p a rte s  del cap ítu lo , es lógico 

que  las exam inem os p o r  separado . E l estud io  d e l p rim ero , del que  nos 

ocupam os ah o ra , co n sta rá  de cu a tro  apartados, sigu iendo  su estru c tu ra  li

te ra ria , que  m ás ad e lan te  señalarem os. C om o hem os hecho  a p ropósito  de 

los an te rio res  capítu los, recogem os p rim ero  la  in te rp re tac ió n  que  de esta  

parte  de la R egla han  dado otros com entaristas y luego ofrecem os la nuestra.

2. Diferentes modos de entender el capítulo o parágrafo

C om enzam os con  dos advertencias. A u n q u e  acabam os que  ind icar 

que  ah o ra  nos ocuparem os ú n icam en te  del p rim er parág rafo , en  este  

ap a rtad o  ap a rece rán  tam b ién  referencias al segundo. E s la  consecuencia  

de ex p o n er las op in iones de o tro s au to res  q u e  no  co m p arten  la división 

estab lecida, o  n o  h an  juzgado  o p o rtu n o  ten e r la  en  cuen ta . P or ello, en  

unos casos se h ab la rá  del cap ítu lo  y en  o tro s  de l parágrafo . L a  segunda ad-

ruelo, Comentario: Comentario a la Regla de san Agustín, Valladolid 1994; Sage: La vie re
ligieuse selon saint Augustin, Paris 1972; Zumkeller: The Rule o f  Saint Augustin with a 
Commentary, Wisconsin 1961; Manrique - Salas: Evangelio y Comunidad. Raíces bíblicas 
de la consagración a Dios en san Agustín, Madrid 1978; Trapè: Sant'Agostino: La Regola, 
Roma 19862; van Bavel: Agustín de Hipona: Regla para la comunidad, Iquitos [Perú] 1986; 
Boff: El camino de la comunión de bienes, Bogotá 1991; Agatha Mary: The Rule o f Saint 
Augustin. An Essay in Understanding, Augustinian Press, Villano va 1992; Marie- A ncilla: 
La Règle de saint Augustin, OP, Paris 1996; D e Vogüé: Histoire littéraire du mouvement m o
nastique dans l'antiquité, I-V, Paris, 1991- 1998.
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vertenc ia  es que  tra tam o s los tex tos  d e  los d istin tos au to res  p o r  igual, no  

o b stan te  o b ed ece r a in tenciones d istin tas4.

U n  p rim er ob se rv a to rio  p a ra  d escu b rir la  in te rp re tac ió n  q u e  los a u 

to res  d an  del cap ítu lo  es el ep íg rafe  q u e  p res id e  a sus com entarios. Ya 

desde  él se p erc ib e  u n a  significativa variedad . A lgunos au to res  se co n fo r

m an  con  la  sim ple consta tac ión  m ate ria l d e  q u e  el cap ítu lo  oc tavo  re p re 

sen ta  la conclusión  del docu m en to  m onástico5; o tro s  ven  en  él u n a  e x h o r

tac ió n  final6, o lo  que  da  sen tid o  a todos sus p recep to s7, o  el esp íritu  del 

m o n aca to  agustin iano8, o  los m otivos q u e  in sp iran  to d o  lo an te r io r9, o  el 

esp íritu  con  que  se h a  de o b se rv a r la  R eg la10, o  la  p rác tica  de la  R eg la11; 

o tros, p o r  ú ltim o, p re fie ren  p o n e r  d e  relieve u n  tem a  concre to , com o la 

o rac ió n 12, la  g rac ia13 o la lib e rta d 14.

E l epígrafe es com o u n  m irador a distancia y, p o r tanto, poco preciso. E s 

necesario, pues, e n tra r d irectam ente en  el te rren o  p a ra  u n  exam en m ás d e ta 

llado. Seguirem os el o rden  cronológico de aparición de los com entarios.

A . Z u m k elle r co n sta ta  q u e  el cap ítu lo  e s tá  b ien  e s tru c tu rad o  y que  

co n tien e  algo de  g ran  im p o rtan c ia  sob re  el esp íritu  con  que  se d eb e  o b 

se rv a r la  R egla . C om o sen tido  ú ltim o  ve e n  él u n a  exh o rtac ió n  a la  fideli
dad , q u e  justifica  desde  la  vida. L a  experiencia  h ab ía  hecho  v e r al legisla

d o r cóm o  perso n as que  e n tra ro n  al m o n aste rio  decid idas a serv ir a D ios 

se can sa ro n  p ro n to  y fu ero n  infieles a  sus com prom isos. P or o tra  p a rte , 
conscien te  de que  sólo D ios p u ed e  o to rg a r esa  fidelidad , el san to  hace la  

reco m en d ac ió n  en  fo rm a de o rac ió n 15.

S egún  A . Sage, el p á rra fo  con tiene  el m ás p u ro  m eollo  agustin iano. 
E s te  m eo llo  lo descubre  en  la  refe renc ia  a la  m iserico rd ia  de  D ios, d e  la

4 En la mayoría de los casos, el estudio del capítulo o parágrafo se integra dentro de 
un comentario al conjunto de la Regla, cada uno con sus características; pero en algún otro 
caso se trata de estudios específicos del capítulo (cf. el de P. Langa), o de estudios sobre 
algún aspecto de la Regla (cf. los de T. Viñas y de J. Anoz), o de algún tema concreto con
tenido en él como el de la belleza espiritual (cf. el de L. Verheijen),

5 Moriones 272; MA 62.
6 Van Bavel, 94: La oración del autor y de los destinatarios.
7 M. Neusch, La structure de la Règle, en Inineraires Augustiniennes 4 (1990) 12-19: 

15.
8 Zumkeller, 121.
9 Trapé, 210.
10 Boff, 183.
11 Boff, 183.
12 D e Vogüé, 3,202.
13 Sage, 265; Boff, 183: la fidelidad es un don.
14 Manrique-Salas, 233: “Hombres libres bajo la gracia”; A atha Mary, 329: “Li

bertad madura”.
15 Zumkeller, 121.
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que  es fru to  el cum plim ien to  d e  la R eg la  y la p ersev eran c ia  en  la  voca
ción. P e ro  añade  que  la  in te rvenc ión  d iv ina no  im plica que  el siervo de 

D ios p u e d a  cruzarse  de brazos. “Los dones de D ios - c o m e n ta -  son  com o 
el pan: se p ide  y se g an a”16.

A l sím il del m eo llo  rec u rre  tam b ién  A . T rapé, a  la vez que  p o n d e ra  la 

densidad  del p en sam ien to  agustin iano  con ten ido  en  el parág rafo . A  su ju i

cio, com ple ta  el cu ad ro  id ea l descrito  en  la R eg la  al añ ad ir cu a tro  m otivos 

in sp irado res  de la  v ida com ún, esto  es, del ejercicio co n stan te  de  la  cari

dad  y de la  d isciplina m onástica . E sos m otivos son: el am or, la  co n tem p la 

ción, el aposto lado  y la  lib e rtad , de los que  - a ñ a d e -  nad ie  d iscu tirá  su 

esencialidad , m o d ern id ad  y riq u eza17. Según n u estro  criterio , se  equivoca 
al asociar el am or a los o tro s  tre s  e lem entos. E l am o r n o  p u e d e  se r sum a

do  com o un o  m ás p o rq u e  es e lem en to  que  activa todos los restan tes.
L. V erheijen  es qu ien , exam inando  la e s tru c tu ra  de la  R eg la , p lan tea  

de m an e ra  m ás fo rm al la  cuestión  del sen tido  que  tien e  el p a rág ra fo  en  el 

con jun to  del texto. D e  su p lu m a  sa lieron  dos respuestas, co rresp o n d ien tes  

a dos e tap as  d e  su investigación. N o  se co n trap o n en , sino que  se com ple 
m en tan , ap o rtan d o  la segunda m ayor precisión . E n  u n  p rim e r m om ento , 

ve en  el p arág rafo  - q u e  constituye  p a ra  él la  te rce ra  sección d e  la  R e g la -  

el a lm a de todas las prescripciones y p roh ib ic iones an terio res. E n  la fó r 

m ula  u t obseruetis (que  cum pláis), em p lead a  en  el “p re fac io ” y que  a p a 
rece  de nuevo  aquí, ad v ie rte  com o la b isagra de la  e s tru c tu ra  q u e  e n to n 

ces p ropon ía : u n a  e s tru c tu ra  m uy sim ple, pues constaba  sólo d e  dos e le 
m entos: los praecepta u iuendi, el p rim ero , que  hay  que  o b serv ar con  am o r 

a  la belleza espiritual, el segundo. E n  estos dos m om en tos c ifraba  el p ro 

g ram a q u e  san  A gustín  ten ía  en  Casiciaco, p o r  lo que  p o d ía  concluir: «en 
la R eg la  se ha lla  el m ism o “jo v en  A g u stín ” , m ás m aduro , p o r  supuesto , 

p e ro  siem pre  con la  m ism a es tru c tu ra  de p en sam ien to » 18. E l a lm a de que  

él h ab la  es, en  línea  con  ese contex to , “el am or a la  belleza esp iritu a l” . E n  

u n a  segunda e tap a , adv ie rte  que  la e s tru c tu ra  es algo m ás com pleja  y 
h ab la  ya de tres e lem en to s19. E n  esa nu ev a  estru c tu ra , el p a rág ra fo  re p re 

sen ta  u n a  te rce ra  sección del tex to  m onástico  que  el es tud ioso  in te rp re ta

16 Sage , 266.
17 Trapè, 210.
18 «Vers la beauté spirituelle» (Par les praecepta uiuendi à la spiritalis pulchritudo. 

«Pythagore», le De Ordine de saint Augustin et sa Règle), en Augustiniana 22 (1972) 469- 
470; NA 1,201-202; Z/Enarratio in psalmum 132 de saint Augustin et sa conception du mo
nachisme, en Forma Futuri (Studi in onore del Cardinale Michele Pellegrino),Torino 1975, 
pp. 806-807 NA 1,45-46.

19 Cf. Estructura de la Regia de san Agustin (I), en Estudio Agustiniano 32 (1997) p.
403.



COMENTARIO A LA REGLA DE SAN AGUSTÍN 247

com o u n a  m irad a  atrás, q u e  un ifica  y p ro fund iza  en  to d o  cu an to  el legis

lad o r h a  d icho p rev iam en te . L uego  añade: «E n  es te  co n tex to  el au to r 

d esea  que  aquellos a q u ienes se d irige vivan “com o am an tes  de la  belleza 

esp iritu a l”»20. «El p a rág ra fo  -c o n t in ú a -  d eb e  se r co n sid erad o  com o un  
p u n to  fu erte  del texto»; m ás aún , «en  el pasaje , p a rticu la rm en te  com pac

to, cada  p a lab ra  tien e  su  valor»21. U n a  crítica se im p o n e  a es ta  p re se n ta 

ción en  cua lqu ie ra  de  sus m odalidades: desequ ilib ra  e l tex to . T an to  en  la 

p rim era  com o en  la  segunda  in te rp re tac ió n , la  e s tru c tu ra  del p a rág ra fo  

q u ed a  ro ta  y descom pensada: al cen tra r  to d o  el peso  en  unos de sus com 

ponen tes, el am or a la  be lleza  esp iritua l, d e ja  sin  el d eb id o  relieve  ta n to  el 

a rd e r  en  deseos del b u e n  o lo r d e  C risto22 com o la  lib e rta d  ba jo  la  gracia.
A . M anrique  y A . Salas se sirven  de la  m ención  explíc ita  d e  la  gracia 

en  el p arág rafo  p a ra  ap o y ar la  tesis según la  cual la  R eg la  fue  com puesta  
al fina l de la  v ida del san to  y d irig ida a los m onjes del m o n aste rio  de 

A d ru m eto , en  el q u e  se hab ía  in filtrado  la  h e re jía  sem ipelag iana23. E n  

consecuencia , p o n en  el énfasis en  la  «observancia  con  am or»  de q u e  hab la  

el capítu lo . E n  la gracia  y el am o r ven  co n cre tad a  la  ley  del E sp íritu . L a 
g rac ia  es com o la savia v iv ificadora de la com un idad  y d e  la  observancia  

de la  R egla. A  esa gracia  e s tán  vinculadas las reco m en d ac io n es concre tas 
q u e  co n tien e  el capítu lo , q u e  los au to res red u cen  a  las tre s  siguientes: a) 

o b se rv a r todos los p recep to s  con  am or, exha lando  en  el p ro p io  co m p o r

tam ien to  el b u en  o lo r d e  C risto; b ) vivir com o h o m b res  libres b a jo  la  in 

fluencia  de la  gracia, a trib u y en d o  a D ios el cum plim ien to  de los p recep to s  
m andados, com o fu en te  y o rigen  de  todo  b ien ; c) n o  cesar de o ra r, p a ra  

o b te n e r  el p e rd ó n  de los p rop ios pecados y n o  caer en  la  ten tac ió n 24. D e 

ja n d o  a  p a rte  la  cuestión  h istó rica  re la tiva  a la  fecha  y d estin a ta rio s  de la 
R eg la , a n u es tro  ju icio  am bos au to res  ac ie rtan  al p o n e r  el énfasis en  la 

g rac ia  y el am o r p e ro  n o  en  la  clasificación de las reco m en d ac io n es con 
cretas. E n  la  p rim era  de ellas, u n en  el am or con  el ex h a la r el b u e n  o lo r de 

C risto : de u n a  p arte , com o ind icam os antes, el am o r n o  adm ite  aq u í tal

20. Comme amants de la beauté spirituelle. Dans Augustin évêque, en Augustiniana 32 
(1982) 88-136: 91-92 NA 11,120-122; Le De sancta Virginitate de saint Augustin et sa estruc
ture. Un complémente à l'étude du chapitre quatrième, en Augustiniana 32 (1982) 266-281: 
261-26% NA 11,179-180; Le monachisme de saint Augustin, en Augustin, le message de la foi, 
Paris 1987, p. 63-69:70 NA II, p. 20.

21. Comme amants de la beauté spirituelle. Dans Augustin évêque, p. 92 NA 11,122.
22. De momento prescindimos de la traducción de flagrantes bono Christi odore. Nos 

limitamos a reproducir la que cada autor ofrece.
23. A. Manrique considera el capítulo como la «síntesis de toda la doctrina de una 

época» (Nuevas aportaciones al problema de la Regula Augustini, en La ciudad de Dios 181 
[1968] 707-746:746).

24 . Manrique-Salas, 236-237.
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asociación; d e  o tra , om ite  el am or p o r  la  b e lleza  esp iritua l. L a  segunda su 

p o n e  la  sep arac ió n  de la  lib e rtad  b a jo  la  g racia  de l am o r a la  belleza esp i

ritu a l y del ex h a la r el b u en  o lo r d e  C risto , tre s  e lem en tos que  h an  de ser 
asociados. L a  te rc e ra  n o  tien e  en  cu en ta  q u e  el segundo  p arág rafo  consti

tuye o tro  e lem en to  estructu ra l.

T. V iñas ve este  «herm osísim o p á rra fo  cargado  de la  m ás p u ra  e sen 

cia agustin iana» . Según su p arecer, el p a rág ra fo  co n tien e  «el m odo  con 

c re to  de vivir el ún ico  carism a: la  “v e rd ad e ra  am is tad ”» y, en  línea con esa 

ap reciación , destaca  el m an d a to  de que  hay  q u e  «observar con am or» y 

«com o h o m b res  lib res dirig idos p o r la gracia» los p recep to s  de  los cap ítu 

los an te rio re s25. E l a u to r  m ira  m enos a o frece r u n a  in te rp re tac ió n  exacta  

del cap ítu lo  q u e  a b uscar en  él apoyo  p a ra  su  tesis según  la cual el caris

m a  de  la  v ida m onástica  agustin iana  lo  constituye  la  «verdadera  am istad»; 

de  ah í que  pase  p o r  a lto  el flagrare bono  Christi odore.

T. van  B avel juzga  que  esta  ex h o rtac ió n  final es m ás que  u n a  conclu 

sión, pues señala  e l fu n d am en to  y la  m e ta  d e  la com unidad  religiosa. 

C o n sta ta  q u e  en  el com ienzo  del p a rág ra fo  ( Q ue el Señor os conceda o b 

servar todas estas cosas...) re to rn a  el p rim er p recep to  de  la  R eg la  {lo p r i 

m ero que os m a n d a m o s que  observéis...). Si en  los cap ítu los an te rio res  san 

A gustín  h a  d ad o  las n o rm as prácticas p a ra  la  v ida de cada  día, ah o ra  se 

d e tien e  b rev em en te  en  señala r el esp íritu  con  que  d eb en  ser cum plidas. 

L uego  es tru c tu ra  el cap ítu lo  en  cu a tro  pun tos: a) an h e la r  la belleza esp i

ritual; b ) se r p ro p ag an d a  viva de C risto; c) lib res ba jo  la  gracia; d) com o 

en  u n  espejo26. A  n u es tro  p arecer, n o  se p u e d e  asociar e l cuarto  p u n to  a 

los tre s  an terio res. D e  u n a  p arte , p e rten ece  a o tro  e lem en to  de la  es tru c 

tu ra  d e  la  R egla; de  o tra , fa lta  u n id ad  e n tre  ellos: m ien tras  los tres p rim e 

ros ind ican  algo q u e  los siervos de D ios son, el cu a rto  señala  algo que  

d eb en  hacer.

R L anga d istingue o p o rtu n am en te  las dos p a rte s  del capítulo: el p r i 

m er p a rág ra fo  {conclusión, com o recap itu lac ió n  de  to d o  lo  an te rio r) y  el 

segundo {epílogo). C o n  refe ren c ia  al p rim er p arág rafo , señala, de en trad a , 

su  insp iración  escritu rística , clásica y filosófica y  su co incidencia con la es 

p iritu a lid ad  d e  los dem ás escritos del san to 27; luego  p o n e  de  relieve la te o 

logía de la  g racia , m an ifiesta  en  la  frase  in icial {Q ue el Señor os conce-

25 La amistad en la vida religiosa. La "verdadera amistad”, expresión del carisma agus- 
tiniano y valor fundamental para toda la vida común, Madrid 1982, p. 274. El vivir todo con 
amor lo explicita con el conocido texto de ep. lo. Tr. 7,8, sacado de contexto.

26 Van Bavel, 94.
27 Observancia y lectura de la Regla de san Agustín, en Religión y Cultura 31 (1985) 

599-618:602-606.



COMENTARIO A LA REGLA DE SAN AGUSTÍN 249

da...), re lac io n a  el observetis del com ienzo  de la  R eg la  con  el d e  este  p a 

rág ra fo  conclusivo, y, sigu iendo  a L. V erheijen , co n trap o n e  los praecepta  

vivend i d e l p rincip io  a la spiritalis pu lchritudo  de l final, com o actitud . E n  

el «con am or»  ve u n  «m atiz d e  m odalidad»  del observetis: con  agrado . E n  

la co n tinuac ión  de l tex to  la  d e ta lla  m ás y h ab la  de « tres m odalidades que  

se rían  com o tres g rados in tensivos d e  la  m ism a m odalidad» , a saber: 1) 

cum plir la  R eg la  cum  dilectione, es decir, con  el ag rad o  p ro p io  de  qu ienes 

am an  la be lleza  esp iritual; 2) cum plir la R eg la  con  el ag rado  de qu ienes 

ex h a lan  en  su conversación  el b u en  o lo r de C risto ; 3) cum plir la  R eg la  con  

el ag rad o  q u e  p ro d u ce  el ser y sen tirse  h ijo  de D ios, con san ta  lib e rtad  de 

co razó n 28. H em os d e  m o stra r  n u es tro  acu erd o  con  el au to r  en  cu an to  que  

d istingue e n tre  conclusión y ep ílogo  d e n tro  del m ism o capítu lo , y en  cu an 

to  q u e  h ace  p e n d e r del «con am or»  las tre s  m odalidades, y n u es tro  d es 

acu erd o  en  la  in te rp re tac ió n  del «con am or», en  el considerar las tre s  m o 

d a lidades com o desp liegue d e  o tra  p rev ia  y en  la  in te rp re tac ió n  de cada  

u n a  d e  ellas. N u estro  desacuerdo  se ex tien d e  tam b ién  al hecho  de es tru c 

tu ra r  la  R eg la  en  sólo dos p a rte s  fundam enta les, los praecepta vivendi y  la 

spiritalis pulchritudinis. ¿Por q u é  p riv ileg iar e s ta  m o d alid ad  (la  p rim era  de 

las ind icadas), o lv idando  las o tras  dos, s iendo  así que, según  el au to r, se d a  

e n tre  ellas u n  crescendo?

C. B off ad v ie rte  en  el ú ltim o  cap ítu lo  u n  cam bio  en  el to n o  d e  la 

R eg la . C o n sta ta  q u e  no  es u n  p recep to  m ás, sino  u n  deseo  exp resado  a 

D ios en  fo rm a de  oración . Tras h a b e r  fo rm ulado  las norm as, e l leg islador 

p ide  a  D ios la  g racia  p a ra  q u e  los h e rm an o s p u e d a n  cum plirlas, p o rq u e  

es tá  convencido  de  que  la  fide lidad  a la  consagración  en  el m arco  de  u n a  

R eg la  es do n  divino, q u e  req u ie re , p o r  supuesto , la  co operac ión  hum ana. 

P ero , com o n o  im p o rta  tan to  el cum plim ien to  ex te rn o  com o el esp íritu  

con  q u e  se hace, fo rm ula  cu a tro  g randes ac titudes de l corazón: el am or, la  

b ú sq u e d a  d e  la  belleza, la  irrad iac ió n  del tes tim on io  y la  lib e rtad 29. L a  crí

tica  q u e  h em os d e  hacerle  n o  es nu ev a  en  estas páginas: e l am o r n o  es aq u í 

u n a  ac titu d  del co razón  que  se p u e d a  p o n e r al lad o  de las o tras  tres, p u es 

to  q u e  es la  condición  que  las hace posibles. Todas d ep en d en  de él.

J. A n o z  resa lta  la  ún ica m ención  del n o m b re  de C risto  en  to d a  la 

R eg la . E n  la  ó p tim a  o rquestac ión  q u e  le aco m p añ a  ve acen tu ad o  el ca 

rá c te r  cristo lógico  del p arág rafo  y, a  la  vez, de  to d a  la  R eg la  a la  que  sirve 

de rem a te . L a  in te rp re tac ió n  del p arág rafo  te n d rá  su ep icen tro  en  Cristo. 

E l a u to r  co n sta ta  que  este  «últim o tram o  de l docu m en to  agustin iano»

28 Ib., pp. 606-608.
29 B off, 183-184. Cita: (c. lu í Imp. 6,15) y (nat. et gr. 43,50).
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con tiene  la  ún ica o rac ió n  d e  u n  tex to  que  se ocupa de  ella  rep e tid am en te . 

E s ta  o rac ión  está  in teg rad a  p o r  los e lem en tos siguientes: A ) D o n e t D o 

minus. B )  Ut obseruetis haec om nia: 1) C um  dilectione; 2) Tam quam  spiri

talis pu lchritud in is amatores; C  3) E t bono  Christi odore de bona  conuer- 

satione flagrantes; 4) n o n  sicu t servi sub  lege; 5) Sed  sicu t liberi sub  gratia 

constituti. E s ta  e s tru c tu ra  es, en  cu an to  al con ten ido , de h e c h u ra  circular 

d ad o  que  del S eñor d ador, invocado  al com ienzo, p ro ced e  la  gracia  en  

que, conform e a la  súplica d e  A gustín , q u ed an  al final es tab lec idos los 

m onjes; no  obstan te , ten ien d o  en  cu en ta  «la sim bología in h e re n te  al len 

guaje u tilizado p o r el au to r y  la  sintaxis del párrafo , su estru c tu ra  es lineal, 

p e ro  n o  ho rizon ta l, sino vertical»30. C om o se ve, J. A n o z  p ro p o n e  dos se 

ries: u n a  de tres e lem en tos (con  le tras) y o tra  d e  cinco (con  núm eros). 

E sto s  cinco trazos definen  la  observancia  m onacal: el p rim ero , no  po d ía  

se r o tro , es el am or; el segundo  e ra  de  e sp era r en  u n  do cu m en to  que  hab la  

tan to  de vestidos, aseo, p u reza  y o rden ; del cu a rto  y el q u in to  señala  su ca 

rác te r  co n tra s tan te  d e n tro  de  la  com ún  p e rten en c ia  a la  escuela  pau lina , 

añ ad ien d o  que  su oposición  rec íp roca  in tensifica el va lo r lite ra rio  del con 

ju n to  e ilum ina aú n  m ás su  sentido . Q u ed a  to d av ía  el te rcero : p a ra  el 

au to r, «adem ás de  ocu p ar el om bligo del q u in te to  es no  sólo  el m ás largo... 

sino em in en tem en te  bíb lico  p o r  en tre te je r  dos referencias e scritu ra rias  de 

las que  ha  to m ad o  los térm inos; estilísticam ente p a rece  el m ejo r e la b o ra 

do  gracias a la a lite rac ión  bono /bona  que  circunda, p ro teg e  y acen tú a  el 

n o m b re  de C risto , ún ico  ape la tivo  e n tre  denom inaciones de cosas; p o r  ú l

tim o, es te  te rce r  trazo  d esp ren d e  el m ás em b riag ad o r a ro m a  poético , que  

le v iene del “flag ran tes”»31. A  n u estro  p arecer, el au to r, que  p a rte  de  la 

cen tra lid ad  de la  p e rso n a  de  C risto  en  el parágrafo , ha  fo rzad o  la  e s tru c 

tu ra  p a ra  que  ap arezca  tam b ién  esa cen tra lidad  en  el aspecto  lite rario . 

P a ra  que  le resu lte  posib le  h a  in troduc ido  dos series de e lem en to s que  ni 

justifica  n i explica y h a  desg losado  la  frase  pau lin a  en  dos p a ra  q u e  le sa 

lie ren  el cuarto  y qu in to  trazo  y, de  esa m anera , la  m ención  de C risto  a p a 

rec iese  en  el tercero , es decir, ocupase  el p u esto  cen tral. P or o tra  p arte , 

com o ya hem os rep e tid o , n o  cabe asociar el am or a los dem ás e lem entos, 

p u es to  que  p en d en  de él.

A g a th a  M ary  señala  que  en  el cap ítu lo  octavo  la  R eg la  alcanza su 

clím ax; m ás en  concreto , en  el p rim er p a rág rafo  en  que  la  e sp iritu a lid ad  y 

la  p raxis alcanzan  su cim a. C o n sta ta  que  to m a  la fo rm a de u n a  o rac ión  p o r

30 Rasgos de la comunidad agustiniana, según la "Regula recepta", en Augustinus 35 
(1990) 81-98, p. 87.

31 Ib. p. 91.



COMENTARIO A LA REGLA DE SAN AGUSTÍN 251

los h erm an o s que  - a ñ a d e -  to d o  m onje  d ebe  h acer p ro p ia 32. L os tem as que 

to ca  el c ap ítu lo  son, p a ra  la  au to ra , tres: el am or, C risto , la  lib e rtad . E l con 

cep to  del am o r (dilectio ) la  lleva a Cristo, co razó n  y cen tro  (m ind)  de  la 

com unidad , y a la libertad . E n  efecto, el am or se m an ifies ta  sob re  to d o  en  

d a r a conocer a C risto , en  ex ten d e r su vida (hac iéndose  su cu e rp o ) y en  

ex p resar d ía  a d ía  la  u n id ad  con  él en  la p ro p ia  vida. V ida que  h a  de ca 

rac te rizarse  p o r la  lib ertad , sin espacio  p a ra  u n a  ac titu d  esclavista an te  las 

dem andas d e  la v ida  com ún, y posib le  sólo p o r  d o n  de  la  gracia, capaz de 

c rea r  u n id ad  y p erfeccio n ar e l am or. E n  la lib e rtad  d e  la  gracia, e l busca 

d o r p u ed e  hallar, e l siervo serv ir y el m o n aste rio  d ev en ir u n a  célu la del 

cu erp o  de C risto , la  Ig lesia33. E s  fácil ad v ertir  q u e  la  a u to ra  n o  clasifica 

b ien , po rq u e  p o n e  al m ism o n ivel al am or y a la  lib e rtad , siendo  que  el p ri

m ero  es causa de la  segunda; p o rq u e  no  adv ie rte  d ife ren c ia  e n tre  la  «ob 

servancia  con  am or»  y «el am o r de la  belleza esp iritual» ; no  clasifica bien , 

p o r  ú ltim o, p o rq u e  lo h ace  so b re  elem entos heterogéneos, puesto  que al 

amatores corresponde e\ flagrantes, igual que a  la pulcritudo  el bonus odor.

A  ju icio  de M arie-A ncilla  el p arág rafo  sitúa e n  su  v e rd a d e ra  d im en 

sión to d o s los p recep to s  dados, al ind icar que  su  o bservanc ia  es u n  do n  de 

la  g racia  de D ios34. S eñala  la  v asta  inclusión co n stitu id a  p o r  las dos ap a ri

c iones del v e rb o  obseruetis  (1,1 y 8,1), in d icad o ra  d e  la  e s tru c tu ra  de la 

R eg la  cuyo co n ten id o  se p resen ta  com o un  co n ju n to  d e  p recep to s  que  hay 

que  cum plir. E n  este  co n tex to  in tro d u ce  u n a  n o ta  de  ac tua lidad  haciendo  

re fe ren c ia  al riesgo d e  v er esos p recep tos com o leyes d iscip linarias m ás o 

m enos secas, algo que  hay  que  excluir de la m en te  de  san  A gustín . L os p re 

cep tos de  la  R eg la  n o  son  m ás que  los p recep tos dad o s p o r  el Señor, p e ro  

ad ap tad o s  a la  v ida en  el m onasterio ; son p a lab ras  de  D ios (s. 82,12,15) 

cuyo fin  es llevar a  los m onjes a u n a  obed iencia  perfec ta . C om o en  las an 

tiguas R eglas m onásticas, son  u n a  enseñanza, n o  u n a  ley que  obliga a 

h ace r algo. E n señ an za  que  se resum e en  H ech  4,32-3535. Luego, b a jo  el tí 

tu lo  genérico  de que  la  o b ed ienc ia  es un  don , d iv ide el p a rág ra fo  en  cu a 

tro  ap artad o s: a) Q u e  el S eñ o r os conceda...; b ) com o en am o rad o s  de la 

be lleza  espiritual; c) exhalando ... el b u en  o lo r de  C risto , d) N o com o es

clavos ba jo  la  ley...; a  estos añ ad e  u n  qu in to  q u e  titu la: d) la  d eso b ed ien 

cia a  los p recep tos, q u e  se re fie re  al segundo p a rág ra fo  del cap ítu lo36. L a

32 A gatha Mary, 329
33 A gatha M ary, 329.
34 M arie-A ncilla, 62.
35 M arie-A ncilla, 146-147.
36 Ib. 148-154.
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au to ra  n o  e n tra  en  clasificaciones o  e s tru c tu ras  lógicas, sino que  se lim ita  

a  c o m en ta r  e l tex to  seguido. Si b a jo  el m ism o ep íg rafe  in tro d u ce  el a p a r 

tad o  d) es p o rq u e  en  el con tex to  de l segundo  pa rág ra fo  del cap ítu lo  o c ta 

vo sólo  considera  el caso de q u e  u n  siervo  de D ios haya  tran sg red id o  a l

guno  o a lguno  de los p receptos. T odo ello, com o consecuencia  del m éto d o  

eleg ido  p a ra  co m en ta r la R eg la , b a s ta n te  a rb itra rio , a n u es tro  p arecer.

A . de  V ogüé, p o r  últim o, exam ina el cap ítu lo  en  sí m ism o y en  re la 

ción con  el res to  del docum ento . V isto  en  sí m ism o, adv ie rte  que, a n ivel 

lite rario , es tá  b ien  cen trado : com ienza con  u n a  o rac ión  y acaba  con  u n a  in 

v itac ión  a o rar, in tro d u c ien d o  en  el m ed io  el p recep to  d e  lee r la  R eg la  u n a  

vez a la  sem ana. A  nivel de con ten ido , juzga que  ad q u ie re  g randes p ro 

po rc iones cuando  se p ide  al S eñ o r la  g racia  de o bservarla  p o r am o r con  la  

m irad a  p u es ta  en  la  belleza esp iritua l. E n  relac ión  con  el res to  de la R eg la , 

consta ta , a  n ivel lite rario , que  la  o rac ió n  inicial hace  eco a la p rim era  frase  

de la  R eg la , con  la  que  tien e  en  com ún  el obseruetis y el constituti, au n q u e  

este  té rm in o  con  u n  d e te rm in an te  d iferen te : sub  gratia constituti, re su l

tan d o  la  gracia  d iv ina com o el lugar in m ateria l en  q u e  h ab itan  los h e rm a 

nos37. A  nivel d e  con ten ido , señala  que, si la  R eg la  com ienza p o r  el «hacia 

D ios» (in D eum ), acaba  con  «el am o r a la  be lleza  esp iritual»38. D os o b 

servaciones p u e d e n  hacérsele: co n sid e rar u n ita riam en te  los dos p a rá g ra 

fos del cap ítu lo  y e l p o n e r to d o  el énfasis en  el am or a la belleza esp iritual, 

o lv idando  el flagrare bono  Christi odore  y la  lib e rtad  ba jo  la  gracia.

D e  la  exposición  h echa destacam os, ya com o síntesis, los siguientes 

puntos:

a) U n o s au to re s  consideran  el cap ítu lo  en  su  conjunto , o tro s  sep aran  

n e tam en te  sus dos p arágrafos. E n  lo  q u e  sigue, se refiere  sólo al p rim er p a 

rágrafo .

b ) Son  varios los au to res  q u e  c o n sta tan  la  p resen c ia  del verbo  obse 

ruetis tan to  aq u í com o en  el p a rág ra fo  in icial de  la R egla , com o ind icador 

de u n a  e s tru c tu ra  básica de la  R eg la  y  de  su na tu ra leza .

c) P rác ticam en te  todos p o n en  d e  relieve, con  m ayor o m en o r p o n d e 

ración , el p ap e l asignado  a la  g racia  en  el cum plim ien to  de los p recep to s  

de la  R egla.

37 D e V o g üé , 3,202.175-176.
38 Ib. 2,139.
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d) E l m odo  de  co n sid erar los d istin tos e lem en tos q u e  co n tien e  el p a 

rág rafo  v aría  n o tab lem en te . U n o s  p rim an  u n  e lem en to , sea la  be lleza  es

p iritua l, sea  la libertad , p o s te rg an d o  a los dem ás; o tro s  los c o o rd in an  

todos, pon iéndo los al m ism o nivel: gracia, am or, be lleza  esp iritua l, b u en  

o lor, libertad ; o tro s excluyen el p rim ero  de los e lem entos; o tro s  d esd o b lan  

el ú ltim o  de  los indicados. O tro s  su b o rd in an  unos a o tros, en  concre to , 

su b o rd in an  al am or la be lleza  esp iritua l, el b u e n  o lo r de  C risto  y la  lib e r

tad .

3. Nuestra interpretación

Tot capita to t sententiae , so stiene  el d icho latino. A sí h a  sido  y así se 

gu irá  siendo. N u estra  co m prensión  de este  cap ítu lo  no  se halla  re p re se n 

ta d a  en  n inguna de las op in iones expuestas. ¿C uál es? C o m p ren d e  tre s  as

pectos: el p rim er pa rág ra fo  con sid erad o  en  sí m ism o; e l p a rág ra fo  visto  en  

re lac ió n  con  el res to  de l docum en to ; su con ten ido  doctrinal.

3.1. E l p rim er parágrafo considerado en s í  m ism o

Su es tru c tu ra  nos pa rece  n ítida. E s ev id en te  que  el tex to  lo  co n stitu 

ye u n a  o ración , que  con tiene  com o tres partes: a) L o  que  p ro p iam en te  se 

p id e  a D ios, b) la  condición  ob jetiva  que  posib ilita  q u e  se haga  rea lid ad  lo 

ped id o , y c) la  condición  sub je tiva  q u e  posib ilita  eso  m ism o.

3.1.1. L o  que se p id e  a D ios

E l leg islador p ide  a D ios q u e  los siervos d e  D ios «cum plan  (obserue - 

tis) to d as  estas cosas». Sin que  q u ep a  duda, b a jo  « todas estas cosas» hay 

q u e  e n te n d e r  to d o  cu an to  el san to  h a  p rescrito  en  los cap ítu los p rec e d e n 

tes. L a  expresión  encierra , pues, to d o s los p recep to s  de la R egla . Ya en  su 

m ism o  pró logo  esta  se p re se n tab a  com o u n  con jun to  de p recep to s  q u e  los 

siervos de  D ios tien en  que  cum plir39. U n a  vez expuestos los p recep tos, el 

leg islador, con lógica p lena , p ien sa  en  su cum plim ien to  y p o n e  a  D ios 

co m o  g a ran te  del m ism o. E l hecho  n o  d eb e  ex trañ a r pues está  en  línea  con 

su ex p erien c ia  perso n a l y con  su nueva  do c trin a  de la  g racia40. L o  que  sí

39 «Haec sunt que ut obseruetis praecipimus...» (Praec. 1).
40 Nos referimos al descubrimiento de que habla en Reír. 2,1,1.
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so rp ren d e  en  c ie rta  m ed id a  es el m odo  de p lasm ar su  convencim ien to  de 

la necesidad  de  la  gracia. A u n q u e  lo lógico sería  reco m en d ar la  o rac ión  a 

los m ism os siervos de  D ios, es e l m ism o leg islador q u ien  la  hace. C abe su 

p o n e r que, p en san d o  te rm in a r la R egla, com o d e  h echo  h a rá , con  la invi

tac ión  a orar, le p a rec iese  caer en  u n a  red undanc ia , adem ás an tiesté tica , 

rec lam ar la  o rac ión  en  ese m om ento .

H ay  que  a tr ib u ir  u n  significado especial al hecho  de  refe rirse  a D ios 

con  el títu lo  de Señor: Q ue el Señor... E s el títu lo  ad ecu ad o  p a ra  la c ir

cunstancia  pues, de  u n a  p arte , es el que  m ejo r fu n d am en ta  la  obed iencia  

que  el leg islador rec lam a y, de o tra , cu ad ra  p e rfec tam en te  con  la  p resen 

tac ión  com o siervos (fam u li dei) de  qu ienes h ab itan  los m onasterios. E n  

su condición  de S eñor, D ios p u ed e  rec lam ar la  ob ed ien c ia  de sus siervos; 

p o r  su p ro p ia  condición , éstos tien en  que  o b ed ecer a  su Señor. D e trá s  del 

té rm in o  está , pues, la  d ialéctica  e n tre  am o y siervo. A h o ra  b ien , el siervo 

es u n  desvalido; p u e d e  te n e r  b u e n a  vo lun tad , pero , si carece  d e  los m edios, 

le resu lta rá  im posib le  cum plir lo  que  se le h a  m andado , p o rq u e  n o  pu ed e  

p roporc ionárse lo s  a sí m ism o. D e  ah í la necesidad  de  solicitarlos al am o 

que  d ispone de  ellos. Valga com o ejem plo  el m u n d o  de  las re lac iones la 

borales: el o b re ro  rea liza  el trab a jo  que  el p a tró n  le h a  confiado, p e ro  sólo 

a condición  de q u e  el em p resario  le  posib ilite  la  m aqu inaria .

T am bién  está  cargado  de  significación el em pleo  del ve rb o  donare. 

C on  él, el leg islador de ja  claro  que  la concesión es u n  p u ro  d o n  y, p o r 

tan to , gratu ito . E l siervo no  tien e  derecho  a rec lam ar la  ayuda m ás que  

com o don, nunca  com o exigencia. N o se tra ta  de que  D ios sea u n  am o 

cruel que, com o el fa raó n  de E g ip to  (E x  5,7), e leva la exigencia de p ro 

ducción y no  sum in istra  los m edios, no; la d iferencia  e s tá  en  q u e  el h o m 

b re  d ispuso de esos m edios, d o n  prev io  del Señor, y los echó  a p e rd e r  p o r 

el pecado. Si no  los h u b ie ra  m algastado  e inutilizado, no  ten d ría  dificultad  

n inguna p a ra  rea liza r ad ecu ad am en te  la ta re a  asignada, p a ra  cum plir los 

preceptos.

3.1.2. L a  condición  objetiva que posib ilita  el cum plim ien to  de los p re 

ceptos

L a condición ob jetiva  es el am or, la dilectio. ¿Q u é  q u iere  decir san 

A gustín  cuando  p ide  al S eñor que  los siervos de D ios cum plan  to d o s  los 

p recep tos «con am or»? L as op in iones de los diversos au to res  son, u n a  vez
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más, divergentes. A u n q u e  suelen  te n e r  en  cu en ta  e l e lem en to  teológico , el 

m ayor énfasis lo  p o n e n  en  el aspecto  psicológico.

U n  e jem plo  es P. L anga  cuando  v ierte  el cum  am ore  p o r  «con ag ra 

do»41, au n q u e  el ag rad o  lo  p roduzca  u n a  rea lid ad  teo lóg ica  com o es el ser 

y sen tirse  hijos de  D ios. Se m ueve tam b ién  en  el m ism o ám bito  A . Z um - 

ke lle r qu ien  señala  que  los p recep to s  h an  de  cum plirse  «en esp íritu  de 

am or», d ad o  q u e  la  a lte rn a tiv a  considerada  es q u e  el siervo de D ios los 

cum pla p a ra  ser b ien  visto  p o r  el p rio r o  p a ra  ev ita r dificultades; y ello 

au n q u e  ese am o r sea  el de l evangelio, esto  es, la  ley  básica del c ristiano  y, 

p o r tan to , de la v ida m onástica , el am or que  san  A g u stín  co m p ara  con el 

peso  de g rav ed ad 42; am o r que, p o r o tra  p arte , p u e d e  cam biar to d a  carga 

opresiva en  algo ligero  y en  fu en te  de gozo43. A . T rapé  p resen ta  el am or 

com o el p rim ero  de  los cu a tro  m otivos in sp irado res  de la  v ida com ún; una  

p a lab ra  - e s c r ib e -  rica  de significados p rofundos, rev e lad o ra  de  u n  p a n o 

ram a  que  ab raza  to d o s los p recep to s  de la  R eg la  y de  u n  alcance psico ló 

gico inm enso  q u e  el m ism o san  A gustín  ha  co n trib u id o  a p ro fu n d izar con 

fina psicología. D estaca  com o p rop iedades suyas el h acer ligero  lo  pesado  

y fácil lo difícil y el ser u n a  fuerza  que  no  sabe  e s ta r  ociosa. E n  la  ex p re 

sión  «con am or» está  el secre to  de la  observancia  regu lar, lo q u e  la hace 

posib le  y gozosa. T odo lo cual es m ás v e rd ad ero  si ese  am o r se en tien d e  

com o sinónim o de  caridad , v irtud  que  posee  los recu rsos psicológicos del 

am o r y todas las riquezas de los dones de D ios, q u e  tien e  la  p ro p ied ad  de 

h acer siem pre  nuevas y, p o r  ello, fascinantes, las cosas de  cada  d ía44.

C. B off se cen tra  tam b ién  en  los aspectos psicológicos, aduciendo  

datos ya conocidos: el am o r tien e  la secre ta  v irtu d  de  h acer leves las cosas 

p esad as y de h ace r e te rn o  todo , e ind icando q u e  el leg islador h a  insistido 

ya e n  la  R eg la  en  que  se po n g a  am or en  todo , h a s ta  en  lo m ás sencillo. L a  

razó n  es que  sólo el am o r p e rm an ecerá  y to d o  lo q u e  se h aga  sin  él p e re 

cerá45.

P a ra  A g a th a  M ary  am o r (dilectio) es la  p a la b ra  clave del parágrafo . 

P e ro  tam b ién  ella  se cen tra  en  los aspectos psicológicos: dilectio  ind ica el 

a sp ec to  del am o r que  es p ro fu n d am en te  sensib le  y a ten to , el ún ico  que  

p u e d e  m an te n e r u n id a  la com unidad . L a v ida m o n ástica  es u n a  resp u esta

41 Cf. P. Langa, Observancia y lectura, p. 607-608. Por otra parte, el autor identifica el 
agrado con la caridad:.

42 Cf. Conf. 13,9,10.
43 Zumkeller, 121, que remite a b. vid. 21,26.
44 Trape, 210-214, que cita, entre otros pasajes, b. vid. 21,26; s. 96,1; en. Ps. 121,1.
45 Boff, 184, que cita b. vid. 21,26.
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de am o r al am or, lo que  posib ilita  ser fieles en  ella a p esar de las deb ili

dades p rop ias  y ajenas. L a  p e rso n a  que  am a es tran sfo rm ad a  p o r  la p e r 

sona  a la  que  am a y p o r  el acto  c read o r d e  am ar. P o r eso, cuando  u n a  p e r 

sona  am a, se s ien te  vo lun ta rio sa  y capaz  de  ab so rb e r los p u n to s  de v ista 

del o tro , las necesidades y los d ictados de la  p e rso n a  a la q u e  am a. E s te  es 

el esp íritu  con  q u e  san  A gustín  q u ie re  que  se acep ten  sus p recep to s  m o 

násticos. N o  son  ellos el o b je to  del am or, p e ro  sí u n  cam ino  q u e  él juzga  

ag rad ab le  al S eñ o r y en  arm on ía  con su  am o r y vo lun tad . E l m onje  h a  de 

verlos com o expresión  de su p ro p io  am o r a D ios y al p ró jim o46. E l am or 

es cen tra l, p o rq u e  sin él n o  hay  un idad , rea lid ad  que  d eb e  ca rac te riza r la 

v ida de com unidad; el am or reú n e  to d o s los deseos y anhelos de b ien , fe 

licidad, p len itu d  y todos los even tos y p e rso n as47.

A . M an riq u e  y A . Salas, en  cam bio, p o n en  m ayor énfasis en  lo te o ló 

gico q u e  en  lo psicológico. C uando  ellos se d e tien en  a h ab la r  d e  este  «con 

am or» , tien en  en  su m en te  la  do c trin a  de  Pelagio, según  la cual el h o m b re  

p u e d e  o b serv ar todos los p recep to s  p o r  sus fuerzas, sin necesidad  de  la 

g racia  y caridad , p a ra  a n o ta r  que  la R eg la  sostiene  lo con trario : sólo se 

p u e d e n  cum plir «con am or». E se  am o r es la caridad  que, ex trañam en te , 

los au to res  iden tifican  con  el b u en  o lo r de C risto; caridad  que  aparece  

aq u í com o la  au tén tica  ley in terio r, q u e  d eb e  reg ir la  v ida religiosa. L as 

p rescripciones sólo ten d rá n  valo r si e s tán  vivificadas p o r  esta  rea lid ad  es

p iritua l, pues la  ley de  p o r  sí ni justifica  n i santifica. L a  p resencia  del am o r 

en  la  v ida es ta n  im p o rtan te  que  sin é l n a d a  vale; p o r  esa razó n  quiso  san 

A g u stín  reco m en d ar especia lm en te  ese p recep to . Todos los p recep to s  de 

la  v ida  relig iosa se hallan  com pend iados en  el am or48.

N inguna argum en tación  que  se base  en  el té rm in o  específico u tiliza 

do  aq u í p o r  san  A gustín  p a ra  designar el am o r (dilectio) o frece seguridad , 

d ad a  su  vo lub ilidad  al respecto . Tres son  los té rm inos u tilizados p o r  él 

p a ra  ex p resa r la  rea lid ad  del am or: amor, dilectio, caritas. A unque  a cada 

u n o  d e  ellos suele  asignar u n  significado específico, no  es constan te  y, en  

ú ltim a  instancia , los térm inos p u e d e n  se r en  la p rác tica  sinónim os49. La 

m ism a R eg la  ofrece  una  p ru eb a  de lo  d icho  al u tilizar los tres térm inos en

46 A gatha M ary, 330-331.
47 Ib. 333-334
48 Manrique-Salas , 237-238, quienes citan ep. Io. Tr. 7,8; 8,1.
49 Cf. mor. 1,14,24: Nam quid erit aliud optimum hominis, nisi cui inhaerere est bea

tissimum? Id autem est solus Deus, cui haerere certe non valemus, nisi dilectione, amore, ca
ritate.
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acepción  inequ ívocam en te  positiva50. E n  el m ism o p a rág ra fo  que  nos 

ocupa el san to  se sirve tan to  d e  dilectio  com o de  am o r51.

C u ando  el leg islador p id e  al S eñ o r que  conceda  a sus siervos el don  

de cum plir todas estas cosas «con am or» es tá  ind icando  que  el am o r es el 

m ed io  con  el cual p o d rá  cum plirlos. Pensam os, p o r  tan to , en  la condición  

ob jetiva  que  posib ilita  ese  cum plim iento , n o  en  u n a  ac titu d  subjetiva, r e 

cogida en  la  con tinuación  del tex to . E l sen tido  de la  frase  in icial de l p a rá 

g rafo  se p u ed e  p a ra fra sea r  - a s í  nos p a re c e -  en  estos térm inos: «Q ue  el 

S eñ o r os conceda el d o n  del am o r con  el q u e  cum plir to d as estas cosas».

D o s cuestiones se p lan te a n  a p ro p ó sito  de ese am or: la  de su  n a tu ra 

leza y la  del sen tido  de su in tro d u cció n  en  ese p rec iso  lugar de la  R egla.

P reg u n ta r  p o r la  n a tu ra leza  del am or aqu í m en cio n ad o  equ ivale  a 

averiguar si ese am o r tien e  raíces hum anas o raíces divinas, y, en  este  se 

gundo  caso, si tien e  p o r  d es tin a ta rio  a D ios o m ás b ien  a los hom bres. D e  

e n tra d a  hay  que  excluir el am o r p u ram en te  h u m an o  y afirm ar el am o r di

vino. E l con tex to  de o rac ión  en  que  aparece  excluye cua lqu ie r am o r que  

n o  p ro v en g a  de D ios. Sólo cabe  p en sa r en  el am o r q u e  nace  de  la  fu en te  

su p e rab u n d an te  y lím pida de l E sp íritu  divino. P a ra  san  A g u stín  to d o  am or 

q u e  n o  tenga  o tra  fu en te  que  el co razón  h u m an o  sa ld rá  en lodado , p o rq u e  

en lo d ad a  es tá  la fu en te  m ism a. Se tra ta , pues, de la  caridad , d o n  de l E sp í

ritu .

A  p ro p ó sito  del D ecálogo , san  A gustín  señala  que  sólo  es posib le  

cum plirlo  p o r  «la gracia  de  la  caridad»52. L o  q u e  vale  p a ra  el D ecálogo , 

vale tam b ién  p a ra  este  «decálogo» m onástico  que  es la  R egla. L a  ca rta  48 

a los m onjes de la  isla C ab re ra  es, sin d u d a  alguna, u n  im p o rta n te  tex to  

m onástico , que, en  sus líneas generales, m an tien e  la  e s tru c tu ra  y co n ten i

dos d e  la  R eg la53. Igual que  en  esta , u n a  vez q u e  h a  ind icado  lo  q u e  los 

m o n jes  d eb en  hacer, san  A g u stín  les o rd en a  hacerlo  to d o  p a ra  g loria  de 

D ios, q u e  es qu ien  o b ra  to d o  en  to d o s (1 C o r 12,6). ¿E n  q u e  condiciones 

es p o s ib le?  Feruentes spiritu, es decir, si e l fuego  de l E sp íritu  los en fe rv o 

riza. L os m onjes cum plirán  los p recep to s  p a ra  g loria de  D ios p o rq u e  D ios 

m ism o  h a rá  que  los cum plan  o to rgándo les  el fuego  de su  E sp íritu , es 

decir, la  caridad.

50 «cum dilectione hominum...» (praec. 7,10,1.132); (ib., 5,2, l. 155.160); (ib. 6,3,1. 
216); (ib. 7,3,1.226); (ib. 8,1,1.236.237).

51 Cf. nota anterior.
52 S. 210,6,8: “Per hoc totum ille decalogus legis, iam non per litteram tantummodo 

metuendus, sed per gratiam caritatis implendus”. 205,2 (); 209,3 («ferveat devotio»): el fer
vere, hace referencia al fuego dei Espiritu.

53 Cf. Estructura (V), en Estudio Agustiniano 34 (1999) 5-29.
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E l do n  del E sp íritu  div ino es el m ism o «am or de  D ios» (cf. R o m  5,5). 

E se  am or de D ios tien e  u n a  d im ensión  in te rn a  y o tra  ex te rna . D e n tro  de 

la  T rin idad es am o r e n tre  las divinas P ersonas y fu era  d e  ella es am or al 

hom bre. E l am or con  que  ellas se am an  rec íp ro cam en te  es el m ism o con 

que  am an  tam b ién  al hom bre , in d ep en d ien tem en te  de su pecado. N o 

cabe, pues, p reg u n ta rse  si el d estin a ta rio  del am o r que  rec ibe  el h o m b re  es 

D ios o es el h om bre . Si am bos destin a ta rio s  e s tán  u n idos en  qu ien  lo dona, 

lo h an  de esta r tam b ién  en  q u ien  rec ibe  el don. C u an d o  el siervo de D ios 

rec ibe  en  su co razón  ese am o r p ro v en ien te  de D ios, lo rec ibe  com o am or 

a D ios y com o am o r al hom bre , tan to  a sí m ism o com o a los dem ás.

Por tan to , cuando  san  A gustín  h ab la  de  cum plir to d o s los p recep tos  

«con am or» n o  cabe  p en sa r en  n inguna ac titu d  subjetiva, sino en  esa re a 

lidad  objetiva; sin e lla  to d a  vo lun tad  y esfuerzo  se rá  inútil. E s  esta  rea li

dad  ob jetiva la que  posib ilita  la, tam b ién  necesaria , ac titu d  subjetiva. D e  

ella hab la rem os m ás adelan te.

¿Q u é  sen tido  tien e  in tro d u c ir el am o r en  este  p u n to  p reciso  de  la 

R eg la?  E s la  segunda cuestión  an tes p lan tead a . Si reco rd am o s que  el p a 

rág rafo  que  nos ocupa  constituye u n a  nueva  sección en  la  e s tru c tu ra  g lo 

bal de la R egla , la re sp u esta  consiste en  ex p o n er su re lac ión  con  la a n te 

rior.

San A gustín  conclu ía  el cap ítu lo  sexto  de la  R eg la  ind icando  a los 

siervos de D ios que  su am o r n o  d ebe  se r «carnal» sino «esp iritual»54. L a  

indicación no  es p u ram e n te  circunstancial. H ay  que  ver en  ella  u n a  re fe 

rencia  a u n  princip io  que  subyace en  la  R eg la  y que, adem ás, dom ina el 

pen sam ien to  agustin iano. A  este  le es co n n a tu ra l la  d ialéctica  en tre  esos 

dos am ores, el «carnal» y el «espiritual»  o, con  te rm ino log ía  m ás com ún, 

e n tre  la  cupiditas y  la  caritas, e n tre  el am o r a  los b ienes superio res y  el 

am or a los in feriores, e l am o r a los b ienes que  n o  se p u e d e n  p e rd e r, si u n o  

no  quiere , y el am o r a lo  que  se p u ed e  p e rd e r55. E l p ro b lem a  de l ho m b re  

no  rad ica  en  reso lver el d ilem a e n tre  am ar y no  am ar, p u es to  q u e  n ecesa 

riam en te  am a, sino en  ace rta r  en  la e lección de lo que  va a am ar56. L o  que  

d istingue a unas perso n as de o tras o  las even tuales e tap as  de  la  v ida de 

u n a  m ism a p e rso n a  es el o b je to  de su am or. L a  cupiditas  y la caritas cons-

54 Cf. (.Praec. 6,3,1.215-216).
55 Cf. W illiam S. Babcock, Cupiditas and caritas: The early Augustine on love and 

human Fulfilment, en W.S. Babcock (ed.), The Ethics o f saint Augustine, Atlanta 1991, pp. 
39-66.

56 S. 34,1:
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titu y en  las dos categorías, que  m u tu am en te  se excluyen, del deseo  q u e  go 

b ie rn a  la v ida de to d o  hom bre , d e  m o d o  que, en  ú ltim a  instancia , su ac tu ar 

es tá  siem pre  im pu lsado  p o r  u n a  u  o tra  de estas dos fo rm as de ap e ten c ia57. 

L a  cupiditas, al p e rv e rtir  el o rd en , lleva al e rro r , a  la  n ad a  y al m al; la ca

ritas, al p rese rv a r o  res tab lece r el o rden , tien d e  al ser, a la  sab id u ría  y al 

b ien 58. L a  sección B d e  la  R eg la  (cap ítu los de l dos al sie te) y la sección C 

(p rim er p a rág ra fo  del cap ítu lo  octavo) en ca rn an  p rec isam en te  esa d ialéc

tica.

B ajo  e l n o m b re  d e  dilectio, e l cap ítu lo  o c tav o  m enciona  ex p resam en 

te  u n o  de los polos, la  caritas, e l am o r espiritual. E l o tro  polo, el de la cu 

piditas, aparec ió  m encionado  ba jo  el n o m b re  de  «am or carnal»  en  el ca 

p ítu lo  sexto, p e rten ec ien te  a la  sección B, p e ro  sólo  en  el sexto. ¿E s adm i

sible in te rp re ta r  desde  éste  to d a  la  sección B ? A u n  fa ltan d o  la  te rm in o lo 

gía específica, no  cabe sino resp o n d e r a firm ativam ente . R e c o rd a r el con 

ten id o  de la  sección constitu irá  la m ejo r p ru eb a .

E n  unos tex tos san  A gustín  h ab la  de tre s  cupiditates59; en  otros, to 

m an d o  la  te rm in o lo g ía  de san  Ju an  (1 Jn  2,16), d e  las tre s  concup iscen 

cias60. L o  designado  con  u n a  y o tra  term ino log ía  es fu n d am en ta lm en te  lo 

m ism o. L as tres cupiditates o apetencias d eso rdenadas: d e  espectáculos, de 

p lace r y de  excelencia  se co rresp o n d en  con  las tre s  concupiscentiae  o d e 

seos, igualm en te  desordenados: de los ojos, d e  la  carne, y de  am bición 

m undana . E l deseo  d e  los ojos se iden tifica con  la  ape ten c ia  de  espec 

táculos, el deseo  de  la  ca rn e  con la  ap e ten c ia  de  p lace r y la am bición  m u n 

d an a  con el deseo  d e  excelencia61. Todas estas ape tenc ias  y concupiscen 

cias d eso rd en ad as  son  fo rm as del am o r carnal.

A l es tu d ia r los d istin tos cap ítu los de la  sección  B, pud im os v er cóm o 

to d o s ellos re su ltab an  com prensib les desde u n a  u  o tra  de esas apetencias 
o deseos. E n  el cap ítu lo  segundo el leg islador p re te n d e  p o n e r  co to  a la 

concupiscencia  de  los ojos, es decir, im ped ir q u e  los sentidos, sin  capaci-

57 Cf. diu. qu. 36;doctr. chr. 3,10,10; ench. 117,31.
58 Cf. MacQu een , p. 287-288.
59 Vera rei. 38,69-70: «Serviunt enim cupiditati triplici, vel voluptatis, vel excellentiae, 

vel espectaculi... Veruntamen quanquam in hac rerum extremitate miseri iaceant, ut vitia 
sua sibi dominari patiantur, vel libidine, vel superbia, vel curiositate damnati, vel duobus 
horum, vel omnibus...».

60 Conf. 10,30,41: «Iubes certe, ut contineam a concupiscentia carnis et concupiscen
tia oculorum et ambitione saeculi».

61 Vera rei. 38,70: «... Hoc modo tria illa sunt notata: nam concupiscentia carnis, vo
luptatis infimae amatores significat, concupiscentia oculorum, curiosos; ambitio saeculi, su
perbos».
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d ad  p a ra  ello, su p lan ten  al esp íritu  cuando  en  la o rac ión  in te n ta  e levarse  

a D ios. A  su  vez, el p ro p ó sito  q u e  o rie n ta  los cap ítu los te rce ro  y cu a rto  es 

im ped ir, sin negarle  lo q u e  le com pete , que  el cuerpo  avasalle  con  sus exi

gencias d e  p lacer y com od idad  a las del esp íritu . P or ú ltim o, los cap ítu los 

qu in to , sex to  y sép tim o  h acen  fre n te  a diversas m an ifestaciones de  la am 
b ición  h u m an a , en  concreto , a  tre s  afanes: el de poseer, e l de g loria  y el de 

p o d e r o dom inio . E l p ro ced e r de l leg islador es sim ilar en  to d o s los cap í

tulos: to m a  n o ta  de los m ales que  esas apetencias o deseos p ro d u cen  en  

los siervos de D ios p a ra  p rev en ir  su aparic ión  o p a ra  curarlos, si es q u e  ya 

h an  hecho  acto  de p resencia . E n  cada  caso rece ta  la m ed icación  q u e  juzga 

adecuada. P e ro  ¿será  e l siervo de D ios capaz p o r  sí m ism o de to m ar la m e 

d icina p rescrita?  San A gustín , p o r  decir poco, desconfía. D e  ah í la  n ecesi

d ad  de  la  sección C.
L a an tro p o lo g ía  agustin iana  recu rre  in sis ten tem en te  a la  noc ió n  de 

p ecad o  p a ra  explicar e l lado  oscuro  y los absurdos en  que, a m enudo , se 

ha lla  in sta lado  el hom bre; p e ro  se tra ta  sólo de u n a  p rim era  instancia. E n  

u n  segundo  m om ento , m ás op tim ista  y esperanzador, p o n e  siem pre  an te  
los ojos la gracia. E l h o m b re  em p eca tad o  p u ed e  ser hecho  salvo y p e rfec 

to  p o r  la gracia, p o r  u n  d o n  g ra tu ito  que  v iene de Dios. E l h o m b re  p u d o  

p e rd e rse  y encarce la rse  p o r  sí m ism o; p e ro  n o  p o d rá  jam ás h allarse  y re 

d im irse  p o r  sí m ism o62.

4.3. L a  condición  subjetiva que  posib ilita  el cum plim iento  de los p re 

ceptos

E l am or (dilectio) es la  condición, ob jetiva y necesaria , p a ra  que  el 

siervo de D ios p u ed a  cum plir los p recep to s  de la  R egla. E se  am or, de o ri
gen  divino, e n tra  en  su  corazón , se ap o d e ra  de él y c rea  las condiciones 

subjetivas q u e  hacen  posib le  ta l cum plim iento . É l hace  que  las d ificu lta 

des se s ien tan  m enos o que, incluso, no  se sien tan . C om o le gusta  decir a 
san  A gustín , id ea  que  -co m o  hem os v is to -  varios au to res  h an  p u es to  de 

relieve, cuando  hay  am o r n a d a  resu lta  fatigoso  y, si llegara  a serlo , se 

am ará  h asta  la  m ism a fatiga63. L a  con tinuac ión  del p arág rafo  se coloca en 

este  o rd en  de ideas. V eam os ah o ra  el re so rte  psicológico que  p resupone.

62 Cf. R. Florez, Presencia de la verdad, Madrid 1971, p. 151
63 B. vid. 21,26: «Interest ergo quid ametur. Nam in eo quod amatur aut non labora

tur, aut et labor amatur. Et iam vide quam pudendum et dolendum sit, ut, si delectat labor 
ut fera capiatur, ut cupa at sacculus impleatur, ut pila iaciatur, et non delectar ut Deus ac
quiratur».
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Incluso  después del p ecad o  de  A d án , el h o m b re  sigue ten ien d o  ap e 

tencias positivas. L as cupiditates o  concupiscencias m encionadas an tes no  

son  m ás que  p erversiones de  deseos legítim os q u e  an id an  en  el co razón  

del h o m b re  y que, m ás aún , son  n a tu ra les  y constitu tivos de  su  se r64: d e 

seos de v e rd ad  y d e  belleza, de  salud  y de vida, d e  lib e rtad , de  h o n o r  y de 

paz. P e ro  estas tendenc ias positivas están  v iciadas p o r  el p ecad o  y el h o m 

b re  busca satisfacerlas de fo rm a  indeb ida. D e  hecho , la  concupiscencia  de 

los ojos, esto  es, el deseo  d e  «espectáculos»  o la  cu riosidad , es la  d e fo rm a 

ción del deseo  de  conocer la  v e rd ad  y gozar de la  belleza; la  concup iscen 

cia d e  la  carne  o ap e tito  d e  p lacer sensible, n o  es m ás que  la  defo rm ación  

del deseo  n a tu ra l y sano  d e  la  p ro p ia  salud y vida; y la  am bic ión  m u n d an a  

o deseo  de sob resa lir es la  defo rm ación  del deseo  de  lib e rtad 65. E l legisla

d o r sabe que, p o r  eso  m ism o, esos deseos n o  se p u e d e n  e lim inar, p e ro  sí 

reconducirlos a  su ju sta  dirección. Y  esto  es o b ra  de  la g racia  q u e  lo  lleva 

a cabo  p o r  m ed io  de l am or.

E n  la con tinuac ión  de l parág rafo , san  A g u stín  señala  ya en  concre to  

cóm o actúa  en  el siervo de  D ios ese am or divino. Su a rte  se m an ifiesta  en 

p o ten c ia r  lo positivo  de las tendenc ias  p a ra  así d esv irtu a r lo  negativo  que  

hay  en  ellas; en  convertir e l m al en  u n  tram p o lín  p a ra  el b ien 66; en  o frecer 

al s iervo  de D ios lo que  rea lm en te  desea, en  vez de  lo  que, p o r  e rro r, de 

h ech o  busca. E n  defin itiva, to m a  en  serio  los deseos del h o m b re  y le o fre 

ce lo  q u e  ansia, en  u n  n ivel de  m ay o r in ten sid ad  y calidad; le o frece  u n a  

a lte rn a tiv a  no  sólo válida, sino  m ás g ratifican te  p a ra  él.

64 Conf. 1,20,31:«... memoria vigebam, locutione instruebar, amicitia mulcebar; fugie
bam dolorem, abiectionem, ignorantiam. Quid in tali animanti non mirabile atque laudabi
le? At ista omnia Dei mei dona sunt, non mihi ego dedi haec; et bona sunt, et haec omnia 
ego».

65 N. Cipriani, Entrevista en 30 Días, Año XI, n° 114, p. 58.
66 Vera rei. 39,72: «Quid igitur restat, unde non possit anima recordari primam pulch

ritudinem, quam reliquit, quando de ipsis suis vitiis potest?»; ib. 52,101: «Quid est autem, 
unde homo conmemorad non possit ad uirtutes capessendas, quando de ipsis uitiis possit?». 
Refiriéndose a los Padres de la Iglesia, el ortodoxo K. Ware, los clasifica en dos grupos. 
Unos estiman que las pasiones son intrínsecamente malas, viendo en ellas enfermedades in
teriores, extrañas a la verdadera naturaleza del hombre. Otros, en cambio, adoptan una vi
sión más positiva y las consideran como impulsos dinámicos colocados originariamente por 
Dios en el hombre y por consiguiente buenos, pero desfigurados en ese momento por el pe
cado. En esta segunda y más sutil perspectiva, el objetivo no ha de ser eliminar las pasio
nes, sino reorientar su energía... En efecto, las pasiones hay que purificarlas, no destruirlas; 
deben ser educadas, no eliminadas. Deben servir a fines positivos y no a fines negativos. No 
hay que suprimir, sino transformar (cf. El Dios del misterio y de la oración, Atenas, Madrid 
1977, p. 169-174). En este segundo grupo tiene su lugar san Agustín, como se desprende, 
entre otros textos, de este primer parágrafo de este capítulo octavo.
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P ro ced e  t ra e r  aq u í u n  tex to  de l san to  escrito  n o  m ucho  an tes de es

crib ir la R egla:

Estos frutos espirituales reinan en el hombre en que no reinan los pecados. 

Pero estos bienes reinan si producen tanto deleite que retienen al alma su

jeta a tentaciones, evitando que consienta al pecado. Ineludiblemente 

obramos en conformidad con aquello que más nos deleita. Por ejemplo, 

nos sale al paso la figura de una bella mujer, y despierta en nosotros el 

deseo placentero de la fornicación; pero si, en virtud de la gracia vincula

da a la fe en Cristo, nos deleita más la hermosura íntima y la belleza no aci

calada de la castidad, vivimos en conformidad con ella y en conformidad 

con ella actuamos. De esta manera, al no reinar en nosotros el pecado que 

nos haga someternos a sus deseos y al reinar la justicia en virtud de la ca

ridad, hacemos con gran deleite cuanto sabemos que agrada a Dios en ella. 

Lo que he dicho acerca de la castidad y la fornicación, he querido que se 

entienda de los demás vicios y virtudes67.

«In elu d ib lem en te  ob ram os en  con fo rm idad  con  aquello  que  m ás nos 

deleita» . E s ta  m áx im a es la  traducc ión  lib re  d e  o tra  de V irgilio, su p o e ta  

p referido : «A  to d o  h o m b re  le a rra s tra  lo que  le  p ro d u ce  p lacer»68. E l p rin 

cipio está  p resen te  en  to d o  este  p a rág ra fo  de la  R egla . Y  en  esa clave in 

te rp re ta  A g u stín  tam b ién  su p ro p ia  conversión. D e  rep e n te  com enzó  a r e 

su lta rle  du lce ca rece r del sab o r de las baga te las que  h as ta  en tonces h a 

b ían  a lim en tado  su v ida y, si an tes hab ía  ten id o  m iedo  de p erd erlo , su gozo 

consistía  ya en  dejarlo . Su lugar lo ocupaba  Jesucristo , du lzu ra  au tén tica  y 

suprem a; él, m ás du lce q u e  to d o  o tro  p lacer, au n q u e  no  p a ra  la  carne  y la 

sangre; m ás refu lg en te  q u e  to d a  luz, au n q u e  m ás in te rio r  que  to d o  secre 

to; m ás excelso q u e  to d o  honor, au n q u e  no  p a ra  los que  p o n e n  en  sí m is

m os su excelsitud69. Jesucristo  hab ía  ocu p ad o  el lugar h as ta  en tonces in 

vad ido  p o r  las tres concupiscencias: en  lugar de l p lacer d e  la  carne, en tra-

67 Exp. Gal. 49: «Regnant ergo spirituales isti fructus in homine, in quo peccata non 
regnant. Regnant autem ista bona, si tantum delectant, ut ipsa teneant animum in tentatio- 
nibus ne in peccati consensionem ruat. Quod enim amplius nos delectat, secundum id ope
remur necesse est: ut verbi gratia, occurrit forma speciosae feminae, et movet ad delecta
tionem fornicationis: sed si plus delectat pulchritudo illa intima et sincera species castitatis, 
per gratiam quae est in fide Christi, secundum hanc vivimus, et secundum hanc operamur; 
ut non regnante in nobis peccato ad obediendum desideriis ejus, sed regnante justitia per 
charitatem cum magna delectatione faciamus quidquid in ea Deo placere cognoscimus. 
Quod autem de castitate et de fornicatione dixi, hoc de caeteris intelligi volui».

68 «Trahit sua quemque voluptas» (Eglog. 2). Cf. Io. Eu. tr. 26,4.
69 Conf. 9,1,1: «Quam suave mihi subito factum est carere suavitatibus nugarum! et 

quas amittere metus fuerat, iam dimittere gaudium erat. Eiciebas enim eas a me, vera tu et
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b a  él com o p lace r suprem o; en  lugar de la  cu rio sidad  de los ojos, en trab a  

su v e rd ad  resp landec ien te , y en  lugar de las d ign idades y honores, e n tra b a  

él o to rg an d o  el h o n o r m áxim o. S an  A gustín  se vio cam inando  en  pos de 

C risto  n o  p o r  necesidad , sino p o r  p lacer; n o  p o r  la  fuerza , sino p o r  de le i

te. Pues, «si to d o  h o m b re  va tra s  lo  que  le p ro cu ra  p lacer, ¡cuánto  m ás se 

sen tirá  a tra íd o  p o r  C risto  el h o m b re  que  s ien te  e l en can to  d e  la  verdad , 

de la  felicidad, d e la  justic ia  y de la  v ida p o r  s iem pre?»70. U n a  fo rm ulación  

m ás b rev e  del m ism o principio, au n q u e  co n cre tad o  en  la  p e rso n a  de  D ios, 

es esta: «D ulce es el p lace r sensible, p e ro  m ás du lce es D ios»71.

E n  dos cap ítu los de la R eg la  se sirve el leg islador del tem o r com o r e 

curso  pedagógico. E n  el cap ítu lo  cu a rto  reco m ien d a  el tem o r a D ios com o 
fo rm a  de ev ita r el q u e re r  ag rad ar con  in ten c ió n  to rc id a  a la  m u jer72; en  el 

sép tim o, p rescribe  al p rio r  que  in funda  tem o r pues, au n q u e  es p refe rib le  

ser am ad o  a  se r tem ido , no  debe  d esca rta r es to  ú ltim o73. E n  su m o m en to  

tra tam o s  d e  descubrir la n a tu ra leza  d e  ese tem o r y, p o r  ello, no  volvem os 
so b re  el tem a. A h o ra  sólo nos in te resa  co n sta ta r que  ese recu rso  al tem o r

summa suavitas: eiciebas, et intrabas pro eis omni voluptate dulcior, sed non carni et san
guini; omni luce clarior, sed omni secreto interior; omni honore sublimior, sed non sublimi
bus in se. Iam liber erat animus meus a curis mordacibus ambiendi et acquirendi, et volu
tandi atque scalpendi scabiem libidinum; et garriebam tibi claritati meae, et divitiis meis, et 
saluti meae Domino Deo meo»; S. Dolbeau 13 (Maguncia 42), 3, en Augustin d'H ippone, 
Vingt-six sermons au peuple d’Afrique, Paris 1996, p. 91: «Utraque ianua pulsatur, qua in
tratur ad cor: cupiditas et timor. Cupiditatis ianuam pulsant pater, mater, uxor, filii, fratres: 
omnia blanda sunt, suauia sunt, dulcia sunt. Sed numquam suauiora sunt quam Deus? num- 
quid dulciora sunt quam Christus? Si non creditis, gustate et uidete quam suauis est Domi
nus. Timoris ianuam...».

70 Io. Eu. tr. 26,4: « Porro si poetae dicere licuit: ‘Trahit sua quemque voluptas’: non 
necessitas, sed voluptas; non obligatio, sed delectatio: quanto fortius nos dicere debemos, 
trahi hominem ad Christium, qui delectatur veritate, delectatur beatitudine, delectatur ius- 
titia, delectatur sempiterna vita, quod totum Chistum est?».

71 S. Dolbeau 15 (Maguncia 45),1, en Vingt-six sermons, p. 196: «Ut ergo habeant ho
mines uoluptates, uel non patiantur dolorem, peccant. Et ideo Deus contra ista duo, quo
rum unum est in blanda promissione, aleterum in terribili comminatione, et promittere dig
natus est, et terrere suppliciis inferorum. Dulcis est uoluptas, sed dulcior est Deus»; S. 284,5: 
«Quare se permisit tentari, nisi ut doceret resistere tentatori? Promittit mundus carnalem 
voluptatem, responde illi: Delectabilior est Deus. Promittit mundus honores et sublimitates 
saeculares, responde illi: Altius est omnibus regunum Dei. Promittit mundus superfluas et 
damnabiles curiositates, responde illi: Sola non errat veritas Dei».

72 «Illi ergo vir sanctus timeat displicere, ne uelit feminae male placere» (praec. 4,5,1. 
99-100). En el capítulo cuarto se menciona otra vez el temor, pero se trata del temor a un 
tratamiento físico de curación y, además, es presentado sólo como ejemplo: «Si enim frater 
tuus uulnus haberet in corpore, quod uellet ocultare, cum timet sanari...» (ib., 4,8, l. 15-17).

73 «Disciplinam libes habeat, metum imponat. Ut quamuis utrumque sit necessarium, 
tamen plus a uobis amari adpetat quam timeri» (praec. 7,3,1.230-232).
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desap arece  p o r  com ple to  ju s tam en te  en  el m o m en to  en  que  ten d ría  c ier

to  sen tido  esperarlo , p o r  tra ta r  del cum plim ien to  d e  los p recep tos. P a ra  es

tim u la r ese cum plim iento , san  A gustín  n o  necesita  recu rrir  n i al tem or, ni 
a la  obligación  ju ríd ica , n i a v io lencia  de n inguna clase, sino ú n icam en te  al 

am or, d o n  g ra tu ito  de D ios. E l am o r c rea  en  el siervo de D ios u n as cond i
ciones que  le llevarán  a  acep ta r, h as ta  con  agrado  y satisfacción, lo  p re 

cep tu ad o  en  la R egla.

L o  que  acabam os de ex p o n er lo h a  p lasm ado  el san to  en  b reves lí

neas  que  co n tienen  tre s  expresiones adverbiales: a) «com o am an tes  de  la 

B elleza  espiritual» ; b ) «y enardecidos, desde  u n a  v ida san ta , p o r  el b u en  

o lo r de C risto»; c) «no com o siervos b a jo  la  ley, sino com o p erso n as libres 

q u e  viven ba jo  la  gracia». L as dos prim eras, adem ás de ir u n idas  p o r  la 

con junción  copu lativa «y» tie n e n  la  m ism a es tru c tu ra  básica: u n a  fo rm a 

v erba l (am atores/flagrantes) y u n  sustan tivo  com plem en to  de la  m ism a 
(pulcritud in is/odore ), y van  reg idas p o r  la  p artícu la  co m para tiva  tam - 

quam . L a  te rce ra  tien e  su es tru c tu ra  p ro p ia , constitu ida  p o r  dos p a rte s  a n 

titéticas. M an tien e  el m atiz  com parativo , pero , en  vez de tam quam , se sirve 
de  sicut, qu izá al servicio de la  variatio  re tó rica .

E stas  tres expresiones adverb ia les recogen  tres fo rm as com o el am or 
d ivino se hace  p resen te  y eficaz en  el siervo de D ios, estab lec iendo  o tras  

tre s  condiciones subjetivas q u e  posib ilitan  el cum plim ien to  de los m an d a 
tos. L as tres form as están  d iversificadas p o r  el o b je to  del am or: be lleza  es

p iritua l, bu en  o lo r d e  C risto  y lib ertad , y un ificadas p o r  el am o r m ism o. E n  

la  p rim era  el am or es m encionado  explíc itam ente; en  la  segunda la  rea li

d ad  del am or está  ind icada  con  el v e rb o  flagrare, pues es e l am o r el que  
hace  a rd e r  en  deseos d e  ese b u e n  olor; p a ra  perc ib irlo  en  re lac ión  con  la 

te rce ra , sólo hace fa lta  ad v ertir  que  fue  m encionado  en  cada  u n o  de  los 
cap ítu los co rrelativos a ella en  la  sección B 74.

E l am o r es siem pre  am o r a algu ien  o a algo. E n  el caso p resen te , 
com o acabam os de indicar, am o r a la  belleza esp iritual, al b u e n  o lo r de 

C risto  y a la libertad . Tales son  los ob je to s inm ed iato s de l am o r que  D ios 

d ep o sita  en  el co razón  de sus siervos. P e ro  ¿qué hay  de trás  de estos o b je 

tos? ¿Q u é  se oculta  tra s  ellos o, m ejor, qué  rep re sen tan ?  Si los considera-

74 “Caritas enim de qua scriptum est... superemineat quae permanet caritas» (praec. 
5,2,1.155.160); «Non autem carnalis, sed spiritualis inter uos debet esse dilectio» (ib. 6,3,1. 
215-216); «... sed caritate seruientem felicem» ib. 7,3,1.226). «La triada «verdad», «bien», 
«inmortalidad» se abrazan íntimamente al Eros. Lo mismo podemos afirmar de la nostal
gia de lo eternamente bello que palpita en el fondo de todo eros (Symposion 206a)» (J. 
Oroz, Por la conversión al ser, en Homo Spiritalis. Festgabe für Luc Verheijen OSA zu sei
nem 70. Geburtstag, Herausgegeben von C. Mayer unter Mitwirkung von K. H. Chelius, 
Würzburg 1987, p. 61-75:74).
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m os al trasluz del co n ju n to  de la  R eg la  es fácil v e r q u e  cada  u n o  de  ellos 

se co rresp o n d e  con  u n o  d e  los deseos constitu tivos de l hom bre: el am o r a 

la belleza esp iritua l recoge el deseo  n a tu ra l de  verdad /be lleza ; d e trá s  del 
deseo  del b u en  o lo r de C risto  e s tá  el anhelo  de  sa lud  y d e  vida; e l am o r a 

la lib e rtad  resp o n d e  ju s tam en te  al deseo  de lib e rtad  (q u e  incluye tam b ién  

la d ign idad  y paz). Y  to d av ía  es posib le  d a r u n  paso  m ás: en am o ra rse  de 

la be lleza  esp iritua l es el an tíd o to  a de jarse  seducir p o r  los «espectáculos»  

sensib les (concupiscencia de los ojos o cu riosidad), p e lig ro  co n sid e rad o  en 

el cap ítu lo  segundo; a rd e r  en  deseos del b u en  o lo r d e  C risto  es el an tíd o 

to  a  de jarse  a rra s tra r  p o r  los deseos d e  p lacer sensib le  (concupiscencia  de 

la ca rne), pelig ro  co n tem p lad o  en  los capítu los te rc e ro  y cuarto ; p o r  ú lti

m o, sen tirse  libres ba jo  la  gracia  es e l an tíd o to  a b u scar la  lib e rtad  p o r  m e 

dios que  en  rea lid ad  esclavizan (am bición  m u n d an a), pe lig ro  a fro n tad o  en  
los cap ítu los qu in to , sex to  y séptim o. E n  defin itiva, cad a  exp resión  hace 

re fe ren c ia  a u n a  d e  las ape tenc ias  básicas del h o m b re  y, a  la vez, significa 

la reo rien tac ió n  de esas ape tenc ias en  cuan to  h ab ían  sido  p e rv e rtid as  p o r 

u n a  u  o tra  concupiscencia.
S iem pre en  el con tex to  del am or, cabe re lac io n ar cad a  u n a  d e  las ex

p resiones con los tres ob je to s del am or evangélico  (cf. M t 22,37-40). E n  

efecto , el am or a la  B elleza esp iritua l es inequ ívocam en te  u n  am o r a D ios; 
el d eseo  a rd ien te  del b u e n  o lo r de C risto  es la  ta p a d e ra  de l leg ítim o am or 

del siervo  de D ios a sí m ism o, m ien tras  que  el am o r v incu lado  a la  lib e r

tad  es in sep arab le  del am o r a los dem ás, del am o r fra tern o .
P e ro  aun  cabe ir m ás lejos. A ñadam os, pues, que  to d a  esta  o b ra  de la 

g racia , del am or, es in sep arab le  d e  la  p erso n a  d e  Jesucristo . L a  te rn a  de 

efec tos que  el am or causa en  el siervo de D ios p o n e  de relieve  su p ap e l en  

este  p roceso  de recu p erac ió n  del hom bre  ex trav iado . D e  hecho, su en ca r
n ac ió n  es la revelación  d e  la B elleza divina en  fo rm a  p e rcep tib le  p o r  el 

h o m b re  en  su situación  actual; de su condición d e  resu c itad o  se d e sp ren 
de e l b u e n  o lo r que  el siervo de D ios anhela  p a ra  sí; su envío  de l E sp íritu  

S an to  es el que  tra e  la  libertad . T odo lo cual nos ab re  la  p u e rta  p a ra  com 

p re n d e r  el tex to  tam b ién  desde  la  perspectiva  de  las v irtu d es teologales: 

d e sd e  la  fe en  la  en carn ac ió n  de C risto  que  posib ilita  al h o m b re  en  su si

tu ac ió n  actual la  con tem plac ión  de B elleza, esp iritua l, de  D ios; desde  la 

e sp e ran za  en  u n a  resu rrecc ión  com o la de C risto , que  d esp ren d e  el b u en  
o lo r q u e  enardece; desde  la  caridad , condición  ine lu d ib le  p a ra  la lib e r
ta d ^ .

75 Y siempre desde esa relación con Jesucristo, cabe leer el texto que nos ocupa en 
clave filosófica; más en concreto, de las tres partes de la filosofía, viendo en el amor a la be
lleza espiritual una referencia a la lógica, en el buen olor de Cristo, una referencia a la físi-
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U n  ú ltim o  paso  todav ía  nos acerca al m isterio  trin ita rio , pues es p o 

sible a tisbarlo  en  el tra sfo n d o  últim o. E n  efecto , la  B elleza esp iritua l re 

m ite  al H ijo  com o rev e lad o r de la  V erdad  y B elleza  divina; el b u en  o lo r de 

la  condición  de  resu c itad o  de C risto , al P a d re  com o fu en te  de to d o  ser y 

vida; la  lib e rtad , al E sp íritu  S an to  d ad o r d e  la  m ism a (cf. 2 C o r 3,17), m er 

ced al do n  de l am or. «L a ley de la  lib e rtad  es la ley del am or»76.

Som os conscien tes de que  en  esta  ú ltim a  p a rte  hem os avanzado  su 

m an d o  afirm aciones a afirm aciones, p a ra  las que  el lec to r esp era  la d e 

m o strac ió n  o p o rtu n a  y necesaria . E sa  es ta re a  q u e  dejam os p a ra  los tres 

próxim os estud ios dedicados, respectivam en te , al am or de  la  belleza espi

ritua l, al a rd e r  en  deseos del b u en  o lo r de C risto  y a la  lib e rtad  bajo  la g ra 

cia.

P ío  DE LUIS 

E stud io  Teológico A gustin iano  

V alladolid

ca y en la libertad bajo la gracia, la referencia a la ética. «He constatado que san Agustín 
establecía una vinculación explícita... entre el tema de la «medicina del alma» y el del cum
plimiento por Cristo de las tres partes de la filosofía, la ética, la física y la lógica. ¿No ha
bría entonces igualmente una vinculación entre la liberación de la triple concupiscencia, 
largamente descrita al final del tratado y las tres partes de la filosofía?» (I. Bochet, Animae 
Medicinae: La libération de la triple convoitise selon le De vera religione, en II mistero del 
male e la libertà possibile (IV): Ripensare Agostino. Atti dell'VIII Seminario del Centro 
Studi Agostiniani di Perugia, a cura di Luigi Alici, Remo Piccolomini, Antonio Pieretti, Stu
dia Ephemeridis Augustinianum 59, Roma 1997, p. 143-175:143). «Entonces estaremos en 
disposición de analizar la liberación de la triple concupiscencia y de mostrar sucesivamen
te cómo la física, tal como es cumplida por Cristo, permite triunfar de la voluptas, cómo la 
ética asegura la conversión de la superbia en caritas, y cómo la lógica convierte la curiositas 
en búsqueda de la verdad (p. 144).

76 «Lex itaque libertatis lex caritatis est» (ep. 167,6,19).


