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ABSTRACT 

This paper presents the Practical Philosophy according to John of Salisbury, as it is found in his re
flections about Ethics, Political Philosophy, teaching activity and his production as a writer. 
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. «Est enim quaelibet professio philosophandi inutilis et falsa, quae se ipsam in 
cultu virtutis et vitae exhibitione non aperit» (Metalogicon, Prologus) 

Los escritos y el pensamiento de Juan de Salisbury (1110/20-1180) ponen de manifiesto 
que estamos ante un autor importante para conocer la vida y las actividades culturales funda
mentales del siglo XII. Fue un clerigo secular, excepcional testigo de la actividad polftico-ecle
siastica de su epoca en lnglaterra, Francia y la Curia Romana. Su profesi6n se centra en la ac
tividad diplomatica y en la administraci6n de asuntos eclesiasticos. Muere en 1180, siendo 
obispo de Chartres. Ahora bien, sus multiples actividades no fueron 6bice para una intensa tarea 
de escritor, que dara Iugar a obras del mayor interes literario e informative. lncluso tiene una 
vena poetica muy notable: la ponen de manifiesto el Entetico, y una breve, pero muy bella com~ 
posicion sobre los miembrcis corp6reos y su mutua colaboraci6n (De membris conspirantibus). 
De todas formas, es sabido, que sus obras cumbres son el Policraticus y el Metalogicon1• 

Nuestro autor subraya que la filosoffa es la bUsqueda racional de la verdad, por ello advierte 
que «noes autentico fil6sofo el que elige mas por gusto que por raz6n aquello que va a seguir»2• 

Tambien recuerda que la verdadera filosoffa supone esfuerzo, estudio; por ello critica a los que 
«imitan mas a los peripateticos en el paseo y dar vueltas por las calles, que en la investigaci6n 

Para una vision de con junto sobre el autor, cfr. mi Iibro Juan de Salisbury ( 111 0/20-1180), Madrid, Edi
ciones del Orto, 1999. 

2 Policraticus, VII; 9, p. 524; PL, 199, 653D (Utilizo Ia traducci6n castellana preparada por M.A. Ladera, 
Editora Nacional, Madrid, 1983. En adelante para referirrne a esta obra uso Ia sigla P. Tambien seiialo (para texto 
Iatino) Ia paginaci6n de J.P. Migne, Patologfa Latina. 
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diligente de las cosas»3• Asimismo menciona el metodo adecuado para Ia filosoffa: «Para el ejer
cicio de toda filosoffa son medios indispensables: Ia Iectura, Ia asirnilaci6n de Ia doctrina y Ia 
reflexi6n, todo esto unido a una investigaci6n constante»4• Distingue con nitidez entre filosoffa 
te6rica y pnictica. Prescindo totalmente de Ia presentaci6n de Ia filosoffa te6rica, y me centro 
exclusivamente en Ia pnictica, segun el objetivo propuesto en el titulo del trabajo. 

El propio au tor nos informa de su convicci6n intima hacia Ia filosoffa practica: «lntrodu
je conscientemente unas consideraciones sobre Ia praxis, persuadido de que todo Io que se es
cribe o lee resulta in uti!, a no ser que nos oriente en nuestra vida. En efecto, considero vana Ia 
actividad filos6fica, incluso falsa, sino incide en Ia vid,a para hacerla mas digna» («De mori
bus vero non nulla scienter inserui, ratus omnia quae Ieguntur aut scribuntur inutilia esse nisi 
quatenus afferunt aliquod adminiculum vitae. Est enim quaelibet professio philosophandi inu
tilis et falsa, quae se ipsam in cultu virtutis et vitae exhibitione non aperit» )5• Dado este talan
te, resulta muy coherente que Ia presentaci6n de Ia parte practica de Ia filosoffa sea mucho mas 
amplia que Ia referente a Ia filosoffa te6rica (especialmente Io relativo a Ia filosoffa polftica). 
La obra fundamental para esta faceta es, sin duda, el Policraticus. 

LA Fll..OSOFIA MORAL 

De una Iectura atenta de Policraticus se desprende con claridad que Ia preocupaci6n etica 
esta presente a Io largo de toda Ia obra. Desde las primeras paginas hasta las ultimas emerge 
constantemente. Por supuesto, no es algo ins6Iito en autores del siglo XII. Sirva como ejem
plo muy significativo Ia actitud de Pedro Abelardo (estrella intelectual de Ia primera mita del 
siglo) que, refiriendose a Ia etica, afirma expresamente: «Me dirigf finalmente a Ia filosoffa 
moral, que es el objetivo final de las restantes disciplinas y respecto a Ia cual estas no son sino 
sabrosas primicias»6• Es mas que probable que las aportaciones de Abelardo las hubiese es
cuchado Juan, mas de una vez, de Iabios del gran maestro. 

Aunque no hay un tratarniento ordenado y sistematico de Ia etica en general, sf que se pue
den espigar insinuaciones sumamente interesantes. 

Ante todo, y en consonancia con Ia conciencia creciente del peso del individuo en el am
biente del siglo XII, aparece subrayada Ia importancia esencial de Ia intenci6n, como funda
mento del valor moral de las acciones: «Tambien Ia\causa.de un acto puede ennoblecerlo, si 
resulta necesario, uti! u honesto, ya que Ia intenci6n marca Ia calidad de Ia acci6n [ ... ]. Porque 
una acci6n no constituye crimen por sf misma, sino porIa causa que Ia mueve»7• En otros pa
sajes insiste en su etica de Ia intenci6n o buena voluntad como base para Ia bondad de las ac
ciones humanas: «Se deja de realizar, ciertamente, Io que no se lleva a cabo ni con las pala
bras ni con Ia voluntad. Porque lo que quieres hacer y no puedes, Dios Io da por hecho. Ya que 
Ia verdadera voluntad de hacer algo consigue Ia recompensa de Ia obra realizada>>8• Yun poco 
mas adelante escribe: «Verdaderamente, no pienso que debamos esperar que de consejos quien 
no cometi6 pecado sino el que no considera provechoso pecar, el que odie el pecado, se ale
green Ia virtud y Ia apetezca con vehemente deseo, es decir, el hombre de buena voluntad»9• 

3 P, VII, 12, p, 538; PL, 199, 663A. 
4 Metalogicon, I, 23; PL, 199, 853A (Para esta obra utilizo Ia edici6n de J.P. Migne, Patolog{a Latina (en 

adelante PL), vol. 199, segilll Ia reimpresi6n de Brepols, Turnhout [Belgium], 1980. La sigla en adelante para Me
talogicon es M. La traducci6n a! Castellano es rnia. 

5 M, Pr6logo, PL, 199, 825B. 
6 Abelardo, P., Dialogo entre un Filosojo, un Judfo y un Cristiano, Zaragoza, Yalde, 1988, p. 84. 
7 P, I, 4, p. 119; PL, 199, 397 B, D. 
8 P, V, 9, p. 381; PL, 199,561 D-562A. 
9 P, V, 9; p.382; 199; 562B. 
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Estas insinuaciones de nuestro autor son bien elocuentes, e indican la renovacion e inte
riorizacion de la moral en estos momentos de la Edad Media, en contraposicion al mero mo
ralismo extemo, de aplicacion general, y que era de gran difusion en momentos anteriores, y 
aun en pleno siglo XII. En esto se une a la vision mucho mas sistematizada que Pedro Abe
lardo desarrolla en su Etica, y que habfa motivado enconadas disputas con Bernardo de Cla
raval, entre otros. 

Aunque estamos en el ambito de una moral religiosa, no faltan algunos rasgos que hacen 
a nuestro autor armonizar con una vision etica meramente filosofica, en cuanto afirma: «Todos 
llevamos en el corazon una especie de libro con cuanto in teresa saber, que se hace patente con 
el recto uso de la razon. En el esta delineada la fisonomfa de las cosas visibles y su belleza, y, 
por afiadidura, esta grabada en ella contextura de lo invisible por el dedo de Dios. Y todo ello 
hasta el punto de que los que han recibido el conocimiento de sus deberes ya sea por natura
leza o por gracia, no podran alegar ignorancia, en descargo propio»10• Yen otro lugar rema
cha: «Aquellos a quienes complacen las cosas buenas, no miran quien habla, sino que es lo que 
dice, y, ponderando lo dicho por los motivos por los que se habla, agradecen todo lo que sirva, 
sea donde sea, con tal de que sirva para la virtud» 11 • Finalizamos estos testimonios de Juan con 
tintes tan ecumenicos con las siguientes palabras: 

«Yo no estimo a los hombres por su riqueza, sino por sus costumbres. Cada uno se educa 
a sf mismo, el estado sociallo da la suerte. Del mismo modo que es un necio el que al com
prar un caballo no examina mas que la manta y los frenos, resulta ser mucho mas necio quien 
piensa que hay que estimar a los hombres por su vestido o por su condicion social» 12• Estas 
afirmaciones resultan claramente reveladoras del nuevo horizonte mental que se esta fraguan
do en la revalorizacion del individuo (de la persona humana) en el mundo medieval. 

LA FILOSOFIA POLITICA 

Sin duda el tema dominante de la obra Policraticus, y que de algun modo sirve de hilo con
ductor a todo ellibro, es la preocupacion por la vida social, y de modo especialla orientacion 
etica de las personas que ocupan cargos de responsabilidad rectora en la sociedad. El subtftu
lo del Policraticus ya lo sefiala, de algun modo: «frivolidades de los cortesanos y ensefianzas 
de los filosofos» («De nugis curialium et vestigiis philosophorum» ). Teniendo en cuenta estos 
dos aspectos del subtftulo, podemos dividir esta amplfsima obra en dos grandes apartados, el 
primero se centra, principalmente, en la crftica de los vicios y abusos de los que rigen en la so
ciedad; el segundo presenta las orientaciones que Juan considera adecuadas para el buen prfn
cipe o gobemante. Por supuesto que con motivo de las prolijas exposiciones sobre estos temas 
se hace alusion a otras muchas cosas que resultan muy ilustrativas de la epoca que le toco vi vir 
a nuestro autor. 

Parte critica 

La presentacion de los vicios y frivolidades de los cortesanos es bastante minuciosa. Si
guiendo el orden del autor, la caza es la primera tentacion que puede perjudicar al adminis
trador de la cosa publica. Recojo tan solo las palabras conclusivas sobre esta hipotetica frivo
lidad: «Para que no parezca, con todo, que mi pluma persigue ala caza y demas frivolidades 

10 P, III, 2, p. 248; PL, 199, 479A. 
11 P, VIII, Pr6logo, p. 612; PL, 199, 710C. 
12 P, VIII, 12, p. 683; PL, 199, 757A. 
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de los cortesanos con odio mas que con sereno juicio, admito facilmente con gusto que es cosa 
que podria considerarse indiferente, si no fuera porque con Ia busqueda inmoderada del pla
cer hace tambalearse Ia fortaleza del espfritu y desvfa Ia raz6n [ ... ]. Puede, por tanto, el arte de 
Ia caza ser util y honesto, pero ello depende del Iugar, tiempo, modo, persona y causa[ ... ]. i, Que 
tenemos que ver tu y yo con Ia profesi6n de cazador? Es gran error descuidar lo propio e in
teresante por lo ajeno. i,Que Ie va a quien Iuce las insignias de Ia autoridad publica en una afi
ci6n privada, porno decir rustica? [ ... ] i,NO piensas que resulta indigno que el cazador aspire 
a Ia realeza o al pontificado? Mas indigno todavfa es, en verdad, dejarse caer desde cualquie
ra de ambas cuspides en las carnicerias o inmundicias del cazador»13 • Despues de presentar Ia 
caza como Ia primera posible causa de desvfo del cumplirniento del deber publico, hace alu
si6n a otras varias: «Atenci6n. Mientras se aleja el tumulto de los cazadores, otras frivolida
des, aunque menos ruidosas, dejan ofr sus voces» 14. 

Sefiala entre otros vicios frecuentes el juego: «i,No te parece necio el jugador que perece 
(mas que vive) por obra y gracia de los dados y constituye cada tirada en arbitro de su desti
no? [ ... ]. Ciertamente eljuego de azar encierra mentiras y perjurios, su pasi6n busca Io ajeno, 
y, sin ningun respeto por el propio patrimonio, cuando Io ha dilapidado, desemboca paulati
namente en robos y rapifias» 15. Tambien en este caso considera nuestro autor que en ciertas cir
cunstancias el juego es cosa lfcita. A continuaci6n aparece Ia musica como otra posible tenta
ci6n, pero antes hace una presentaci6n de los muchos aspectos positivos de Ia rnisma16. Sigue 
relatando otras frivolidades, entre las que cabe sefialar Ia ociosidad y pereza. Sabre elias ad
vierte: «Es un consejo de hombre eruditfsimo que el demonio te encuentre siempre ocupado, 
para que puedas oponer a sus tentaciones, con exito y prudencia, el escudo de tus ocupacio
nes»17. Tambien describe y critica Ia magia y Ia astrologfa. Despues de relatar Ia futileza de Ia 
magia y astrologfa negativas, escribe con rotundidad: <<De hecho, no hay nada cuyo origen no 
sedeba a alguna causa legftima [ ... ]. Consta que nada escapa a Ia mano de Ia naturaleza cons
tructora. Consecuentemente, todo pertenece a Ia Ffsica» 18. Estas palabras son bien significati
vas del nuevo sesgo del saber cientffico-natural en el siglo XII. 

De todas formas, entre los grandes vicios de los que han de precaverse los que se dedican 
a Ia vida publica, tienen especial relevancia Ia adulaci6n, Ia seducci6n de las riquezas y el ami
guismo. Condena con toda energfa a los que inciden en tales vicios. En cuanto al adulador, son 
vivfsimas las descripciones que hace, y lo condena sin paliativos: «El que, hablando con pro
piedad, es llamado adulador con Iegftimo nombre, blailquea I,os defectos de cualquiera; y para 
que no se vea a sf mismo, obnubila los ojos de su contertuJio,con cualquier nube de vanidad, 
y alienta los ofdos con falsos tftulos de alabanza»19. Despues de esta alusi6n esquematica a Ia 
parte crftica, he de decir que lo mas novedoso e interesante del Policraticus esta constituido 
pro Ia filosoffa polftica que aporta el pensador ingles. 

Parte positiva 

La filosofia polftica del saresberiense esta desarrollada, principalmente, en los Iibras cuar
to, quinto y sexto del Policraticus. Sabre el, escribe M.A. Ladera: «Es el primer gran tratado 
medieval, complejo y rninucioso, sabre filosoffa polftica, redactado bajo Ia doble influencia de 

13 P, I, 4, pp. 118-119; PL, 199, 396D-397A. 
14 P, I, 5, p. 121; PL, 199, 398D. 
15 P, I, 5, pp. 122-123; PL, 199, 399A, C. 
16 Cfr. P, I, 6, pp. 126-127; PL, 199, 401D-402D. 
17 P, I, 8, p. 132; PL, 199, 405D. 
18 P, II, 1, p. 150; PL, 199, 4150. 
19 P, III, 4, p. 255; PL, 199, 482D-483A. 

'~ 
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los pensadores altomedievales y de las autoridades latinas»20
• La vision de nuestro autor tiene 

dos grandes apoyaturas, la primera es la Biblia (como no podfa ser de otro modo), en concre
to el Deuteronomio; y la otra base son los grandes ret6ricos y eticos Iatinos (esto es lomas no
vedoso en estos momentos). 

La vida colectiva o social. El autor describe la vida social acudiendo al sfmil del cuerpo 
y sus diferentes partes; cada una de elias cumple su misi6n en armonfa y colaboraci6n con las 
demas. De la misma manera los hombres deben actuar cada uno en su propio campo, consi
derando el interes de la comunidad, ademas del suyo propio. El famoso sfmil esta expresado 
del siguiente modo: «La comunidad polftica («res publica») es algo asf como un cuerpo [ ... ]. 
Todo aquello que nos instruye y forma en el culto de Dios [ ... ], hace las veces de alma de este 
cuerpo de la comunidad polftica [ ... ]. El prfncipe ocupa en la comunidad ellugar de la cabe
za y se halla sujeto solamente a Dios y a quienes en nombre de El hacen sus veces en la tie
rra, como en el cuerpo humano la misma cabeza tiene vida y es gobemada por el alma. El Se
nado ocupa ellugar del coraz6n [ ... ].Los jueces y los gobemadores de las provincias reclaman 
para sf la misi6n de los ojos, los ofdos y la lengua. Los oficiales y soldados se corresponden 
con las manos. Los que asisten al prfncipe de modo estable, se asemejan a los costados. Los 
recaudadores e inspectores [ ... ] pueden ser comparados al vientre y los intestines [ ... ].Los agri
cultores se parecen a los pies, que se encuentran continuamente pegados al suelo»21 • El pen
samiento polftico de Juan aspira a una ideal concordia entre el interes individual y el interes 
de la colectividad. Para recalcar esta idea acude a otro sfmil bellfsimo que recoge, y asume, de 
los clasicos: la vida colectiva de las abejas22• «Todo este cuadro ideal de la vida social y polf
tica se relaciona con el enfoque de Juan frente ala mas debatida cuesti6n de la historia polfti
ca del Medievo: las relaciones entre la autoridad temporal y la espiritual»23 • 

AI no poder detenemos en otros grandes temas desarrollados por nuestro pensador, los ci
taremos, al menos, destacando algunos rasgos. 

El oficio regio: el prfncipe y su antftesis, el tirano. El cumplimiento o no de la ley es el 
signo distintivo del prfncipe y del tirano, respectivamente. El tirano, degeneraci6n del prfnci
pe, y la tiranfa son descritos con gran fuerza como contrapunto de lo que ha dicho sobre el prfn
cipe autentico: imagen de Dios en la tierra, administrador de la ley, cabeza del cuerpo sociaJ24• 

Dado que el tirano oprime a los subditos, destruye la autentica convivencia y Ia paz, nuestro 
autor sostiene que puede y debe ser eliminado. El tiranicidio no s6lo es lfcito, es obligatorio. 
Solo excluye el veneno como metodo para eliminarlo: «Es justo matar a los tiranos y liberar 
al pueblo de Dios [ ... ]. Respecto a la licitud de envenenar, no he lefdo que sea lfcito por nin-
gun derecho»25 • · 

La ley. Las reflexiones sobre Ia ley estan fntimamente ligadas a la misi6n del gobiemo de 
los prfncipes. La obra de gobiemo hade estar sometida a Ia ley. Ya vimos como Ia sujecion o 
no a la misma constituye la diferencia entre prfncipe y tirano. La primera ley a tener en cuen
ta es la ley natural. Esta ley es inmutable, y toda ley positiva ha de estar supeditada a ella. Pero, 
para un cristiano del medievo, esta ley estaba reflejada en la Biblia. La ley divina incluye a Ia 
natural. De ahf la gran importancia que confiere Juan al Deuteronomio. Allado de Ia Biblia, 
las !eyes del Derecho Romano se consideran expresion de la ley natural. El interprete legfti
mo de la ley es la autoridad eclesiastica, dado que, como escribe el historiador de la polftica 
medieval W. Ullmann: «Solo el clero estaba calificado para pronunciarse acerca de los ingre-

20 Ladero, M.A., «lntroducci6n>> a! Policraticus (citado) pp. 59-60. 
21 P, V, 2, pp. 347-348; PL, 199, 540A-541A. 
22 Cfr., P, VI, 21, pp. 471-473; PL, 199, 619A-620D. 
23 Geymonat, L. Historia de Ia Filosofia y de Ia Ciencia, vol 1 (Antigiiedad y Edad Media), BmX;elona, Crf-

tica, 1985, p. 246. 
24 Cfr. P, VIII, 17, pp. 714-715; PL, 199; 777C-778B. 
25 P, VIII, 20, p. 270; PL, 199, 796B, C. 



224 cESAR RANA DAFONTE 

dientes esenciales de la ley [ ... ]. Nadie excepto el clero se hallaba capacitado para decir si la 
ley que se proponfa estaba o no en consonancia con las exigencias de la fe» 26• 

Origen de la autoridad del prfncipe: toda autoridad proviene de Dios, pero no a traves del 
pueblo. En concreto el vehfculo que confiere la autoridad al prfncipe es la autoridad eclesi<is
tica o espiritual27• 

Poder civil y religioso (Sacerdocio-Imperio). Dada la peculiaridad del medievo, las rela
ciones entre estos dos poderes fue fuente constante de discusiones teoricas, y sobre todo de ten
siones pnicticas. La postura de Juan es clara en cuanto a la distincion, y orden jenirquico de 
ambos poderes. Pero, aunque el poder espiritual es superior al civil, lo que defiende el conci
liador Juan es una armoniosa convivencia y colaboracion. Es la gran utopfa medieval28• No obs
tante, para Juan, los reyes estan sometidos ala Iglesia, y esta es la dispensadora del poder que 
de ten tan. 

Los analisis de filosoffa polftica de Juan de Salisbury son del maximo in teres, dado el mo
menta en que realiza su actividad, convirtiendose en un autentico pionero de filosoffa polfti
ca en la Edad Media. Unas apreciaciones muy autorizadas deW. Ullmann pueden servir como 
colofon a lo dicho sobre la filosoffa polftica del saresberiense: «Merece que se le preste aten
cion por su sentido practico, su amplitud de vision y sus conocimientos clasicos, y porque se 
trata de un contemporaneo de Tomas Becket y su lucha contra el rey Enrique II, enfrentarniento 
en que en muchos aspectos intervenfan los mismos elementos basicos de la tesis hierocratica 
entonces en pleno desarrollo»29• 

LA ACTIVIDAD DOCENTE 

Dado que este trabajo estii dedicado a Joaquin Lomba, destacado profesor y escritor, con
sidero muy oportuno recoger, aunque sea telegraficamente, las reflexiones del pensador brita
nico sobre tales tareas para finalizar la presentacion de la dimension practica de la filosoffa. 

Juan no fue «magister», pero conocio a muchos maestros, unos eminentes y otros no tanto. 
Esto le da pie para unas reflexiones pedagogicas de palpitante actualidad en su epoca y, sin 
duda, en la nuestra. Entre los maestros mas eminentes que cita estan Pedro Abelardo, a quien 
llama «El Peripatetico Palatino», y del cual fue alumno, y Bernardo de Chartres (t1130) de 
quien no fue alumno, con maxima probabilidad, pero'sf tenfil noticias abundantes de su acti
vidad magistral. De Abelardo destaca, en especial, la claridad y el metodo de enseiianza. Esto 
que ejercfa en la praxis el maestro Pedro, lo fundaba en sus reflexiones te6ricas. El orden y cla
ridad son esenciales en un buen docente. Oigamos al Peripatetico Palatino: «El docente evita
ra todas las palabras que no enseiien (aclaren) [ ... ]. Es seiial de un talante distinguido amar lo 
verdadero en las palabras, no las meras palabras bellas. Una llave de oro no vale para nada si 
de abrir una puerta se trata, y no lo realiza»30• Sin la menor duda estas sugerencias las escu
cho mas de una vez el ilustre discfpulo, y las asumi6 en su tarea de escritor, y las considera de 
obligado cumplimiento para todo docente, que se precie de autentico. En cuanto a Bernardo 
de Chartres (el otro gran maestro citado) las alusiones frecuentes sobre su personalidad en las 
obras del saresberiense completan el perfil de un docente excepcionaJ31• Pretendfa formar a sus 
discfpulos mas que abrumarlos con datos y erudicion. Como gramatico cultivaba no solo el es
tilo, sino tambien la conciencia moral de sus discfpulos.lnsistfa en que el contacto con los gran-

26 Ullman, W., Historia del pensamiento politico en/a Edad Media., Torno I, Mexico, Jus, 1945, p. 118. ''-, 
27 Cfr., P, IV, 3, p. 309-311; PL, 179, 516A-517B. 
28 Cfr., P, VII, 20, pp. 574-575; PL, 179, 686B-C. 
29 Ullmann, W., Op. Cit., p. 117. 
30 Abelardo, P., Sic et non, Prologus; PL, 178, 1340 A-B. 
31 Cfr. M, I, 24; PL, 199, 854A-D. 
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des escritores de la antigtiedad chisica resultaba muy fructffero, pero no para quedarse ancla
dos en el pasado, sino para abrirse al presente y futuro. De ahf la celebre comparacion de los 
enanos sobre los hombros de gigantes que con tanto exito utilizaba el insigne maestro32• Este 
conocido sfmil de los gigantes y enanos, que utilizaba el maestro Bernardo y que conocemos 
gracias ala informacion de Juan, es muy ilustrativo de la vision pedagogica de los grandes edu
cadores del siglo XII. El presente es mas rico que el pasado, pero hay que tener en cuenta las 
ensefianzas anteriores, si no queremos perder los logros del preterito que condicionan y posi
bilitan las riquezas del presente. Por otra parte, se requiere una apertura al futuro. El porvenir 
que se vislumbra desde el presente es el otro polo que da sentido a la tarea educativa. 

Para terminar esta alusion a los aspectos pedagogicos en las obras de nuestro autor, vamos 
a fijamos en el capftulo 17 dellibro II del Metalogicon cuyo tftulo reza como sigue: «Quam 
pemiciose doceatur et quae fuerint de generibus et speciebus opiniones modemorum» (Do
cencia pemiciosa, y opiniones de los modemos sobre los universales). Las primeras palabras 
del tftulo, como se aprecia, hacen alusion a la docencia inadecuada, de modo especial, en lo 
referente al problema de los universales. Por ello hace unas advertencias de tipo pedagogico 
sumamente interesantes. «Muchos maestros tienen una metodologfa de ensefianza totalmente 
desafortunada. Pretenden hablar de cualquier problema y del modo mas abstruso, sin tener en 
cuenta a sus alurnnos, buscando tan solo la propia ostentacion, y asf no se privan de hablar de 
los temas mas diffciles ante principiantes inexpertos que en modo alguno los entienden. Sin em
bargo, una pedagogfa adecuada exige claridad, brevedad y sencillez, adaptandose con todo em
pefio a los que han de ser iniciados» ( «Nostri vero ad ostentationem scientiae suae sic suos ins
tituunt auditores ut non intelligantur ab eis [ ... ]. Sed nunc non erat his locus, cum oratio 
simplex, res brevis, et facilis quantum potest debeatur introducendis» )33• 

LA TAREA DE ESCRITOR 

Juan de Salisbury no solo escribe obras de gran valor, sino que tambien reflexiona sobre 
la tarea del escritor. Insiste en el inmenso in teres y valor social del oficio de escritor, asf como 
en la responsabilidad inherente a una labor que aporta un enorme servicio a los demas, sabre 
todo, a las generaciories futuras: «El que habla se expone al juicio de uno o varios que le es
cuchan, pero el que escribe se expone a los juicios de todos, de cualquier lugar y de cualquier 
epoca subsiguiente»34• Ya en el pro logo dellibro primero del Policraticus, habia dicho: «El ocio 
sin letras es muerte y sepultura del hombre que vive»35• 

Nuestro au tor, con su ejemplo, es un paradigma a seguir. En el Policraticus tiene paginas 
preciosas sobre la importancia y la utilidad de la tarea del escritor: «Deleitable es, en muchos 
aspectos, el fruto de los escritos, pero muestra sobre todo su plenitud en que, evitando la difi
cultad que ofrecen las distancias de tiempo y lugar, hace mutuamente presentes a los amigos 
y no perrnite la desaparicion ,de todo aquello que es digno de ser conocido. 

Pues habrfan parecido las artes, se habrfan perdido los diversos derechos, habrfan sucum
bido todas las ayudas de la fe y de toda religion y aun el rnismo recto uso dellenguaje habrfa 
desaparecido, si la misericordia divina no hubiese proporcionado, para remedio de la debilidad 
humana, el uso de la escritura. A nadie hubieran fortalecido o preservado los ejemplos de nues
tros antepasados -estfmulo y fomento de la virtud-, si el solfcito cuidado de los escritores y 
su diligencia, vencedora de la inercia, no lo hubiera transrnitido a sus descendientes. 

32 Cfr. M, III, 4; PL, 199, 800C. 
33 M, II, 17; PL, 199, 874 A-B. 
34 M, II, 18; PL, 199, 876C. 
35 P, I, Pr6Iogo, p. 106; PL, 199, 388D. 
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Porque Ia brevedad de Ia vida, Ia rudeza de los sentidos, Ia torpe negligencia, el ocio inu
til nos permiten saber pocas cosas, y esas mismas las perturba y arranca, continuamente, de 
nuestra alma el olvido, estafador de Ia ciencia, calamitoso y traidor enemigo de Ia memoria. 
i., Quien hubiera conocido a los Alejandros y Cesares o admirado a los estoicos y peripateticos, 
sino los hubieran consignado las obras de los escritores? (,Quien imitarfa los ejemplos inci
tantes de los ap6stoles y los profetas, si las divinas escrituras no los hubieran consagrado para 
Ia posteridad? 

Los arcos triunfales s6lo sirven de provecho para Ia gloria de los hombres ilustres, cuan- · 
do sus inscripciones nos ensefian de quien sony por que se erigieron. [ ... ]. Porque nadie habl6 
jamas con permanente gloria, si no es a traves de los escritos propios o ajenos. AI cabo de breve 
tiempo, identica es Ia gloria de un asno o Ia de un emperador cualquiera, si su recuerdo no se 
prolonga con Ia ayuda de uno u otro escritor. i_,Cuantos y que grandes reyes no crees que han 
existido, de los que nunca se habla ni se piensa? Nada, pues, mas aconsejable, para los busca
dores de gloria, que merecer el maximo favor de literatos y escritores. Porque los mas egre
gios homenajes son inutiles para ellos, condenados a perpetuas tinieblas, si no brillan con Ia 
luz de Ia escritura. Todo favor o alabanza, conseguida de otras fuentes, es como el eco cono
cido de Ia fabula, que recibe los aplausos del teatro. Acaba cuando apenas comenz6. 

Por otro lado, se recaba siempre, de los escritos, consuelo en el dolor, descanso en el tra
bajo, alegrfa en Ia pobreza, modestia en las riquezas y placeres. Pues el alma se libra de los vi
cios, y aun en las adversidades, goza de una cierta alegrfa, sorprendente y suave, cuando apli
ca el entendimiento a leer o escribir cosas utiles. No encontraras en Io humano ocupaci6n mas 
util y gozosa»36• 

Estimo que estas sugerentes palabras, escritas hacia el afio 1159, no dejan de ser de Ia mas 
palpitante actualidad en los albores del siglo XXI. 

\ 

36 P, I, Pr6logo, pp. 101-102; PL, 199, 385A-386A. 
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