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EL OJO ESPIRITUAL*
 

En el "Galard6n de la Virgen", Gonzalo de 
Berceo nos cuenta la historia de un piadoso 
clengoquien, ante una imagen de le Virgen, 
exclamaba su jubilo: 

Gozo ayas, Marfa, que el angel credist, 
gozo ayas, Marfa, que virgo concebisr; 
gozo ayas, Marfa, que a Christ parist, 
la ley viejaCiCrresti e la nueva abrist. 

(Berceo. Milagras. estrofa 119) 

EI placer que cantaba el clerigo era el 
galard6n que la Virgen Ie habia concedido 
par su fe y devoci6n. E\ clerigc Vela la 
pinrura de la Virgen y Ie producta un enonne 
placer que correspondla a un gozo de los 
sentidos ordenados par la mirada de la Vir
gen.Contemplar su belleza exigia un proceso 
espirirual que Berceo inmediatamente decla
ra; 

Por estos cinco goms devemos al cater: 
cinco sesos del cuerpo que nos facen peccar, 
el ver, el orr, el oter. el gostar, 
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el prender de la manes que dizimos tastar. 
Si estos cinco gozos que dichos vos avemos 
a la Madre gloriosu bien gelos otrecemos, 
del yerro que por estos cinco scsos Ieccmos, 
porelsosancto ruego grand perd6n ganaremos. 

(Berccc, Milagras. estrofas 121 y 122) 

Sin embargo, eJplacer del clerigo dura poco 
tiempo ya que subirarnente cae enfenno y 
pierde la vista. Desconsolaoo alya no poder 
verde nuevo la pintura de su devoci6n, sabe 
que morira, Una neche la Virgen 50 Ieapare
ce y Ie dice que no tema, poco despues 
muere yes conducido por la Virgen al cielo. 

La historia del cierigo es, sobre todo, una 
historia acerca de la vista. El ojo, el principal 
personaje del relato.El procesoque vade 1a 
pintura de la Virgen al'seso" del ojoy de alii 
ala cegueraylavisi6n beatffica, no establece 
una serie de intervalos regula res de luz y 
sombra, sino un desarrollo espiritual de Ia 
imagen y del ojo. La. belleza se ve, no se 
define,yel clerigosabe que ver labelleza de 
1a Virgen ee ordenar su espiritu con respecto 
a una realidad superior. EI artista medieval 
era aque1 que visualizaba para ellector 0 el 
espectador Ia historia sagrada. Olvidamos 
ahora que su publico conocla muy bien estas 



8 MEDTEVAllA 8 (egosto 1991) 

historias ypracticaba ejercicios espirituales 
que exigian un alto grado de precisi6n en la 
visualizaci6n. Si hacemos usa de una distin
ci6n teol6gica, debemosdecir que las visua
lizaciones de Berceo eran "exrencres", y las 
del lector y del clerigo que contemplaba la 
pintura de la Virgen, "interiores". En esta 
medida, podemos asegurar queel arte en la 
Edad Media era una combinaci6n de procesos 
devisualizaci6n queel espectador habia lIe
vado a cabo anteriorrnente. 

La ceguera del clengo es aparcnte porque 
~I nuncadeja de ver. Pero para ver loque el 
ve es necesario reconocer una perspective, 
que desde el punta de vista fisico, 610s66co 
y moral proyecta una manera de ver y de 
imaginar el objeto que se observa. 

Desde el punta de vista fisico, Ja ciencia 
arabe fue la mayorcontribuci6n medieval 31 
estudio del fen6meno de la vision. Sobre este 
praceso los cientificos arabes conoclan las 
tres teorias claskas: la pitag6rica, en la cual 
la visi6n es causada por rayos que et ojo 
emite; la epicurea, en virtud de ]3 cual la 
visi6n se origina cuando algunos de los rnyos 
que emite el objetoatraviesan la pupila,y la 
de Empedocles, que resulta de una interrela
ci6n entre ojo y objeto. Hunayn Ibn Ishaq, 
siguiendo 1a opini6n de Galena, creta que "el 
espirnu de la vision' venia del cerebra a 
traves de los nervios 6pticos, que eran hue
cos, Ilegaba a la lente y luego, a traves de la 
pupila, se mezclaba con la luz que procedia 
de los objetos externos, deteminandc esl la 
visi6n (Lindberg, Theories, 78; Gibson, The 
Senses; Pierantoni, £Iojo) , 

Pero, sin duda, el cientffico mas dcstacado 
en el medioevofue Ibnal-Haytam(Albaeen), 
matematico y lisito del siglo XI.La obra de 

Alharenaportaprocedimientas esperfrrersales 
-fue eI primero en utiJizar la camara oscu
ra-que parten dela teoria epicurea Hevan
dola hastasus nltlmas consecuencias (Bruyne, 
EsluditJs). A traves de susestudios lIeg6a la 
conclusi6n de que la vision esta relacionada 
con la acei6n de la luz sobre el cuerpo. Se 
basabaen Iateoriayaconocida de que un rayo 
oblicuo que incide sobre una superficie trans
parente 50 refractayse debilit.a: de todoel baz 
luminoso que pane de un punto del objeto 
scloun rayoes perpendicular ala superficie 
de Iac6mea yIaatraviesa sin rcfractarse. Es 
decir, a un objeto puntiforme Ie correspon
dera un solo punto impresionado en la "parte 
sensible" del ojo. Un objeto grande se consi
dera, en carnbio, como un conjunto de ele
mentos puntiformes: para que sea visible 
cada punta de ~l debera corresponder a un 
punto impresionado del ojo. 

Los estudios de Alhacen estan contenidos 
en eI Kuab at-masuir que fue traducido al 
latin y publicado en Basilea en 1572 por 
Federico Risner como Theasaurus opticus 
(Buyne, Estudiosy. Hay indicios, a pesar de 
su tardia traducci6n, de que la obra de AI
hacen fue fundamental para el occidente 
medieval. Para este, durante los slglosXIU y 
XIV, eJ estudio de la luz atrajo Ja atenci6n 
panicularmente de quienes tendian al neo
platonismo agustlntano en filosoffa, yesto 
por dos razones: la luz habla sido para san 
Agustin yOlrDS neoplat6nicos la analogia de 
la gracia divina y de la ituminaci6n del 
intelectohumanoporla verdad divina yesta 
podiaser estudiadaaI ana1izar e1 ojo humano. 
EJprimerescritormedieval importante que 
inici6 el estudio del ojo y de la 6ptica fue 
Grasetesta, quien oriente progresos ulterio
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res. Grosetesta dio importancia atestudio 
fisico del ojo porque creta que la luz era la 
primera"formacorporal"delas casasmate
nales, siendo no 56)0 responsable de sus 
dimensionesespaciales,sinotarnbienel pri
mer principiadel movimiento yde la causali
dad eficiente. Segun Grosetesta, todos los 
ca.mbios en eluniversepodiansecatribuidos 
en Wtimo _0a la actividad de esta Canna 
corp6rea fundamental, y taacci6n a distancia 
de una rosa sabre otra resultaba de la 
propagaci6n de rayos de Iuerza 0, como ~l 

decia, la "multiplicacion de especies" 0 

''virtud'' (Lindberg, Theories, 75 y passim). 
Es esta ''virtud'' fisica del ojo la mayor 

contribuci6n medieval a la historia de la 
vista. Desde la perspective medieval, ver el 
ojo por el ojo carecla de interes si no se 
contemplaba un proceso dinAmico en elque 
13 vista estuviese entreJazada conelalmade 
quien observe, Lassensaciones percibidas se 
limitan a darnos una informaci6n parcial e 
incompleta de la realidad ya que s610 el 
emendimiento es el principioactivoyfindel 
conocimiento yno lossentidos, loscualesse 
deben ordenar conformea este y no al reves. 

EI orden que los fi16sofos medievales 
designaron a lossentidos 50 bas6 en sugrade 
ydignidad espiritual para aprender e infer
mar la realidad. Es asi como san Agustin 
afirma que la potencia del ver excede los 
otros sentidos corporales porque nos 
ensena mas diferencias de casas que los 
dernas 01 ser el mas"espiritualizadoysutil''y 
estar mejor capacitadopara aprehender las 
especies de los objetos (Agustin, De 
trinitate, XI, 1-2). 

A esta ccnsideracion sabre su dignidad 
espiritual 50 anade su palencia fisica de reci

bir antes que los dernas sentidos tanto las 
sensaciones de los objetcsmasdistantes como 
las de los mas cercanos y no depender para 
ello de ningUn movimiento,prolongaci6n 0 

sucesien para que la especiese represente aI 
instante en el ojo. 

Sinembargo, san Agustin reconoccque el 
ojodelcuerpove los ojos de los otros pero no 
se ve a sfmismo; esto mismo sucede con el 
alma: ella conoce a las otras perc no se 
coeoce a sf misrna, A traves de los ojos del 
cuerpo vemos sofamente cuerpos; losrayos 
que estosemiteny que tocan losobjetosque 
se miran no pueden refractarse ru regresar 
sabre ellos mismos. Poco importa le fuerza 
que permite a losojosver, porque no son los 
ojos losque en realidad yen sinoel espiritu. 
"Losojos de la carne -concluye san Agus
tin- sinel alma espiritual son los ojosde los 
animales" (Agustin, De Trinuate, XI, 1-2). 

EI ojodelcuerpo se une al ojo del alma en 
unarelacion en 18 cualla imagenimpresa en 
lapupiladel ojo severeflejada en la imagen 
guardada en la memoria del que ve y ella nos 
rnueve a reconocer y buscar la verdad y el 
bien. La imagen estampada en eJ ojo es un 
elernento activo (imagines agenles) en el 
proceso de conocimiento.Dicho proceso es 
descrito en elLucidario: 

... enlacabecadelomne eytres lugares como 
camaras apartadas, e son partidas en csta 
guisa: la una es contra la frucnte e en csta 
prima partecstalavertud delveer,cadeallf 
d~nde par dos niervos el veer a los ojos; 
e quando las ojos dudan en aquello queveal, 

saven 10 aestaprima parteondeles vienc la 
vertuddel veer, e aquel Jo sacs de la dubda en 
queestan. Equandoladuda cstanmanaque 



10 MFJlIEVAlJA8(agDSlo 1991)' 

se non puede por alii judgar, da con eUo a 
la otra camerascgundaque esen mediade 
la cabcca eo 18 qual es el juyzio ciertc e 
verdadero; ca aquel lograr es pro sc 
departen las unas coses de las oiras. E 
desque alii cs judgado cierto, da con ello a 
la te~ra que es comra el colodrillo.taqual 
a de rretcncr las cosas c de goardarlas e de 
rretenerlas para goardarse e ayudarsc de 
cada una en su lugar e cn su tiempo. 
(Kinkade, Lucidarios, 145-150). 

Pero sobre todo san Agustin reconoce la 
"virtud" del ojo porque el ojo del esplritu se 
ve reDejado enel ojodel cuerpo (Agustin, De 
TriniJate, XI, 7). Es as! como en el ojo se 
encuentran vestigics de laTrinidad. Primero, 
en las casas que extericrmente se yen, a 
saber: el cuerpo visible, su imagen irnpresa 
en la pupila del que mira yJa atenci6n de la 
voluntadque une ambas COS3S. Luego 50 ob
servaen el almaotraTrinidad: Ires rea1idades 
de una sola substancia introducida en nuestro 
interior por las casas que percibimos: la 
imagen del cuerpo que esta en la memoria, Ia 
infonnaci6n que surge al convertirse a ella la 
mirada del pensamiento y, la atenci6n de la 
volumed que une ambas casas. 

La trinidad fonnada por la imagen visible 
del cuerpo, su imagen impresa en el ojo y 1a 
atenci6n fija en eI objetoque vemcs, estableee 
una distribuci6n de formas que, nacidas 
gradualmente una de otra, imprimen tres 
tipos de imagenes ordenadas de la siguiente 
manera: de la imagen del cuerpo visible nace 
la imagen en el sentido de la vista; de esta 
nace otra imagen en la memoria y, de esta 
ultima, una tercera en la mirada del pen
samiento. 

1.0que percibimos del ojo no es eJ ojo; es 
la reproducci6n y combinaci6n de 10 que la 
memoria, la voluntad y el entendimiento 
han recogido de la realidad. Es as! como 
esta dinamica descrita par san Agustin 
rebasa la condici6n natural 0 fisica del ojo. 
Una imagen es capaz de crear otra imagen, 
as! como el ojo se reproduce en otro. san 
Agustin plante6 I. posibilidad de un ojo 
sabre un ojo, a mejor dicho, un ojo 
espiritual que, vigilante, se lo-caliza par 
encima del ojo del cuerpo (Agustin, De 
1!iIinale, XI, 7). Esta multiplicaci6ndel ojo 
es 10que deseamos recuperar. 

Laestetca de HugodeSan ViCiOf, inspirada 
en san Agustin, reconoce en el hombre una 
doble naturaleza: por dentro esta dotado de 
entendimiento, orientado a la contemplaci6n 
de 10 invisible; por fuera esta dotado "de 
sensibilidad que gozaen la conlemplaci6n del 
mundo visible" (Taylor, Didascalian, 75). 
EI entendimiento encuentra en los bienes 
lnvisibles su fruto y su placer como la 
sensibilidad descubre en los bienes sensibles 
ladelectaci6n que 50 le adapta. Sinembargo, 
cuando el ojo se complace en 10 exterioryde 
una manera desordenada en las formas 
sensibles, el ojo del espiritu se mancha par 
dentro con el "lode de innumerables repre
sentaciones y placeres" (Taylor, Didascalion, 
75). 

El mundo visible, en efecto, es el reflejo 
del mundo invisible. Ver la inmanencia de 
este en aquel, encontrar en todas las casas el 
signo inmediato de una realidad pennanente 
y deseubrir en las forrnas sensibles la 
proyecci6n de la belleza delalmaes restaurar 
en nosotros la imagen de Dios. 
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Hugo concede la primacia a la 
experiencia intema. EI entendlmiento 
distingue y 10 primerc que d.istingue es 10 
visible y 10in-visible. EI pensamierttose ve 0 
se percibe con una certeza absoluta, pero al 
no secperceptible por la vista, se ve que no 
puede ser mas que invisible. Con los ojos no 
se puede tener experiencia mas que del 
cuerpo y s610se ve al hombre en su cuerpo. 
Pero, puesto que en 10que se ve se percibe 
10que no se ve, el ojo es elslmbolo del alma. 

A esta realidad rnetaffsica, Hugode San 
Victor afiade una raz6n puramente fisiologica: 
a toda sensacion va ligado un cierto placer 
(Taylor,Didascalion, 75).Pero mientras las 
dernas sensaciones van de fuera bacia dentro 
(foro intra veniunty; solo la vision va de 
dentro hacia fuera (solus visus incus Joris 
exit). Hay, pues, en el ojo un placer mas 
activo, mas espontaneoy mas espiritual que 
en el otr 0 en el sentir. 

Pero asicomo eJoja se ordena con respecto 
al cuerpo y al alma, esta seordena en una rea
lidad visible e invisible. Hugo de San Victor, 
finalmente, habra distinguido en esteproceso 
tres cielos: uno productor de todas las 
imagenes, otto creador de todos losconceptos 
Yl un tercero, el mas elevado, contemplador 
de todas lascasas divinas (Taylor, Didascalion, 
75). A pesar de que bajo el cielo inferior, la 
esfera sublunar, se encuentra nuestro oja 
-soculus camis-:- que recoge todas las 
percepciones visibles, el alma tiene dosojos 
mas: el oculus rationis y eJ oculus 
contempkuionis capaces de percibir los 
conceptos y contempjar los dos cielos yojos 
supertores. 

La multiplicacion del ojo en san Agustin y 
en Hugo de San Victor proyecta un espacio 

aparentemente irreconciliable (Agustin, De 
Trinitate, Xl, y Taylor, Didascalion, 75). 
Pero el fen6meno de la vista se cumple y se 
realiza en el luger que ocupa la cosa 
contemplada yno el6rgano flsico del que ob
serva. Es13 Mud fue sefialada por Alhazen: 
''los rayos emanan de la cosa vistaYtransportan 
at ojo las cualidades del cuerpo observado" 
(Lindberg, Theories; Gibson, The Se,.,es; 
Plerantoni, El ojo). 

De ahi, aI igual que el clerigo dela bistoria 
de Berceo.Io quevemos nos transforma. Es 
por ella que el hombre medieval sabia que 
aprender a ver era indispensable para suvida 
espirituaI. En la introduccion a1 libro De 
oculo morali et spiritual; escrito a rnediados 
del siglo XIV, su autor, Pedro de Limoges 
declara: 

...muchascosasse exponenen textossagra
des sobre nuestra visionynuestro ojo ffsico. 
De alii queda clare que una consideracicn 
sabreel ajoy sabre10 que ael le corresponds, 
es un medio muy 6tHde conocer con mayor 
plenitud la sabiduria divina (Hills, The Ligth, 
164). 

Una de I~ formas que el autor desarrolla es 
tomar una serie de conocidas curiosidades 
6pticas -que un palo sumergido a medias en 
eJagua parece quebrado, por ejemplo, y que 
si se pone undedo delante de la llama de una 
veJa se llegan aver dos dedos- y extrae de 
alii sus moralejas. Uama estos fen6menos 
"Trece cosas maraviUosas sobre la vision 
del ojo que contiene informaci6n espiritual". 
La decimoprimera maravilla, que intereso 
enormemente al hombre del quattrocento, 
dice "q ue si uno esta privado de rayos 
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directos 0 de llneas de vista, no puede estar 
seguro de 18 cantidad 0 tamanc del objeto 
que uno ve" (Hills, 17,e Lighl, 164). En 
cambia si 10 enfocamos con "llneas directas 
de vista comprenderernos su tarnafio y 
canudad'' (Hills, 17le Ugh~ 164). De 
rnanera similar podemos reconocer un 
pecado y cornprender su cantidad relativa 
por media de un hombre que vea el pecado 
directarnente con el ojo del esplritu, ya que 
"cuando uno ha cometido un pecado no 
reconoce el grado exacto de error de su 
pecado y no 10 mira con vision directa sino 
con una linea oblicua y quebrada" (Hills, 
17re Ugh., 164). 

EI principia baslcc de Is perspecnva lineal 
referida por Pedro de Limoges es de hecho 
muy simple: la visi6n sigue lineas rectas, y 
lasHneas paralelashaeia cualquier direecion 
parecen encontrarse en eJ infinite, en unsolo 
purno de convergencla (Hills. TIle Light, 
164). Es 13 misma perspectiva quela pintura 
y escultura medievales utilizarian para distri
buir el espacio extemo e interne de nuestro 
ojo al tamar el ojo espiritual de Dios como 
centro e irradiaci6n de 13 IUl. Las pupilas 
dilatadas de dichas irnagenes esculpidas en 
timpanos de las catedrales g6ticas tienen esa 
capacidad de ordenar y transformer 10 
visible e invisible. Probablemente fue esta 
pupils dilatada I. que el clengo de Is 
historia de Berceo via en la pintura de la 
Virgen y la que Roger Bacon refiere en su 
estudio sobre la perspectiva, ya que al 
cornparar las sietecapas que la forman con 
las siere virtudes y dones del Santo Espiritu, 
no puede dejar de exclamar: 'Senor 
protegenos como proteges I. pupils de tu 
ojo: custodinos, Domine, utpupillam oculi": 
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