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GERBERTO DE AURILLAC Y SU TIEMPO 
Nota sobre el Congreso internacional de Vic (noviembre de 1999) sobre el tema 

En Ia catalana ciudad de Vic, a unos 60 km. al norte de Barcelona, se inauguraba el miercoles I 0 de 
noviembre de I999 un Congreso internacional sobre el papa del afio I 000, Silvestre II, con ocasi6n del mile
nario de su acceso a Ia sede pontificia, acaecido en abril del 999. Destacados historiadores y otros especialis
tas, asf como estudiantes de Ia Universitat de Vic y diversas personas interesadas en el tema -un con junto de 
cerca de 200 asistentes- protagonizaron o siguieron las sesiones academicas, que concluyeron el viernes 13, 
al acabar el cuarto dfa, en Ripoii, poblaci6n situada a otros 30 km. al norte de Vic. Organizado por las univer
sidades publicas catalanas (la de Barcelona, la Aut6noma de Barcelona, la Pompeu Fabra [tambien de 
Barcelona], Ia de Girona, Ia de Lleida, la Rovira i Virgili [de Tarragona] y lade Vic), con la colaboraci6n del 
Institut d'Estudis Catalans, del Arxiu Episcopal de Vic y de Ia misma Generalitat de Catalunya, el Congreso 
se articulaba en forma de 16 ponencias, y contaba ademas con la presentaci6n de 36 comunicaciones. 
Sorprendentemente (no es esto lo que suele acontecer en ocasiones como esta), las Aetas del Congreso estu
vieron a disposici6n de los asistentes ya en el segundo dfa del mismo. 1 

El titulo del Congreso era: «Gerberto de Aurillac y su tiempo. Catalufia y Europa a fines del primer mile
nio». Aparte de la inaugural, a que enseguida nos referiremos, el resto de ponencias y las comunicaciones se 
agrupaban en seis nucleos tematicos (segun su orden en las Aetas, dis tin to del del programa del Congreso ): 1. 
Catalufia y el mundo hace mil afios; 2. Testimonios materiales en torno al afio mil; 3. Las lenguas en torno al 
afio mil: coexistencia y evoluci6n; 4. La ensefianza en el afio mil; 5. La ciencia y la cultura: cristianos, judfos 
y musulmanes a finales del primer milenio; y 6. El monacato y el papado en el afio mil. 

El agotador ritmo de las sesiones tuvo un doble y agradable descanso: hubo, a mitad del Congreso, una 
visita al pequefio monasterio benedictino de Sant Pere de Cassarres -de los primeros afios del s. XI, recien 
restaurado, y situado en el incomparable paraje (aquel dfa, impregnado de lluvia) de un perdido ·Y escarpado 
meandro del Ter a su llegada al actual pantano de Sau-, en cuyo inmenso y frio templo romanico se ofreci6 
un calido concierto de melodfas medievales, al que sigui6 luego una comida de todos los congresistas; y hubo, 
el ultimo dfa, otra visita al gran monasterio de Santa Malia de Ripoll, donde tuvo lugarla ponencia que ser
via de colof6n del Congreso. Fundado en el 879, antes de un siglo este monasterio, tambien benedictino, con
taba en su Escritorio con una impresionante colecci6n de codices manuscritos que sirvieron al joven monje 
Gerberto, entre el967 y el970, para hacerse con saberes que en la occitanaAlvemia, su tierra de origen, nunca 
hubiera podido adquirir. 

LECCION INAUGURAL: EL ESTADO DE LA CUESTION GERBERTIANA 

Tras los parlamentos de rigor -del Rector de la Universitat de Vic y de la coordinadora del Congreso-, 
inauguraba este el mejor especialista en Gerberto, el historiador frances Pierre Riche, abordando los ultimos 
«Dos siglos de estudios gerbertianos».2 Su exposici6n magistral se estructur6 segun cuatro momentos: I) 

Actes del Congres lnternacional: Gerbert d'Orlhac i el seu temps; Catalunya i Europa a lafi del primer mil.leni 
(Vic-Ripoll, 10-13 de novembre de 1999), Eumo Editorial (Documents 31), Vic 1999, 888 p. 

2 Cf. o. c., p. 23-42: «Deux siecles d'etudes gerbertiennes». 
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Gerberto en loss. XIX y XX; 2) Las fuentes de nuestro conocimiento del mismo; 3) Las etapas de su carrera; 
y 4) Sus etapas intelectuales. De sus contenidos parece inexcusable ofrecer el siguiente resumen.3 

[1] Olvidado durante centurias, Gerberto fue objeto de atenci6n en el s. XVI por los galicanos y los pro
testantes franceses, pues todos ellos crefan descubrir, en las Cartas de aquel -que sin duda son Ia fuente fun
damental para el conocimiento de su vida y que el mismo seleccion6 y orden6 para que fueran conservadas-, 
argumentos contra el papado; en los dos siglos siguientes, dichas cartas suscitaron asimismo el interes de los 
benedictinos de San Mauro y de los galicanos moderados, pero hay que esperar a mediados del s. XIX para que 
las obras de Gerberto fueran publicadas en edici6n mfnimamente crftica.4 Y son los ultimos afios de dicho siglo 
-acaso por influencia de lo anterior-los que, junto a una nueva edici6n de las cartas (hecha por J. Havet en 
1889), conocen la primera gran eclosi6n de estudios no s6lo sobre Silvestre II, presentado como «unpapa fil6-
sofo», sino tambien sobre las obras cientfficas de Gerberto anteriores al acceso de este al pontificado;5 estudios 
que se suceden intermitentemente con posterioridad, ya en el s. XX. 6 Pese a Ia solemne celebraci6n que en julio 
de 1938 hubo en Aurillac de los mil aiios del nacimiento de Gerberto, la Segunda Guerra Mundial impedfa cual
quier nueva eclosi6n de estudios gerbertianos. Acabada dicha gue1ra, destacados historiadores franceses empe
zaron a comprender que el s. X no era s6lo un «siglo de hieiT0»;7 y dejaron que aquella nueva eclosi6n coinci
diera con las dos ultimas decadas de nuestro siglo: un tanto imperfecta, al principio (el simposio de 1983 con
memorativo de los mil afios del desempefio por par1e de Gerberto del cargo de abad en Bobbio no recogfa en 
sus aetas -pese al pomposo tftulo de las mismas-la importancia de la obra gerbertiana),8 dicha eclosi6n no 
deja de tener al mismo P. Riche como autor destacado.9 Diversos congresos dan, por lo demas, elocuente testi
monio del alcance de la misma. 10 

Parece asimismo oportuno presentar tambien, en notas, algo asi como un extracto del aparato crftico de Ia ponen
cia, a modo de «puesta a! dia» bibliogn1fica que pueda ser de utilidad para el lector interesado a! respecto. 

4 A. OLLERIS, Oeuvres de Gerbert pape so us le nom de Sylvestre II, Clermond-Ferrand, Paris I 867. No fue ajena a 
esta edicion Ia sustanciosa polemica que, con ocasion del concilio Vaticano I, sostuvieron P.F. LAUSSER ( Gerbert, etude his
to rique sur le Xe siecle, Aurillac 1866; reimpr., Ginebra 1977), por un !ado, y E. MORIN ( «Le concile de Saint Basle. Recits 
du Xe siecle», en Memoires de Ia Societe Academique du Maine et Loire, 1868, p. 90-139) y P. CoLOMBIER («Vie de 
Gerbert», en Etudes, 1869, p. 83-110 y 248-279, y «Defense de Gerbert», id., p. 604-617), por otro, negando sin raz6n el 
primero Ia autenticidad de una parte de Ia correspondencia gerbertiana y defendie~dola los segundos, que se esforzaban asi-
mismo en exp1icar Ia actitud de Gerberto respecto del concilio de Saint-Basle. . 

5 Recuerdense, entre otras, las siguientes aportaciones: R ALLEN, «Gerbert, pope Silvester II», en English 
Historical Review, 1892, p. 625-668; A. GRAFF, «La legenda di un pontefice», en Miti, legende e superstitioni del Media 
oevo, Turin 1893, t. II, p. 3-48; F. PICAVET, Gerbert un pape philosophe d'apres l'histoire et Ia legende, Paris 1897; y C. 
Lux, «Papst Silvester II», Breslau 1898. 

6 Veanse no solo Ia voluminosa obra del duque de LA SALLE DE ROCHEMAURE, Gerbert-Silvestre II. Le savant, le 
faiseur de rois, le Pontife -cuya aparicion, en 1914, coincidia bien inoportunamente con el inicio de Ia Primera Guerra 
Mundial-, sino sobre todo los esplendidos «Studien zu Gerbe1t von Aurillac», de M. UHRLIRZ, publicados en el Arc'hiv fur 
Urkundenforschung, 1930, p. 391-422, y 1935, p. 437-447. 

7 Veanse J. LEFLON, Gerbert: humanisme et chretiente au Xe siecle, Abbeye de St. Wandrille 1946; H. FociLLON, 
L'an mil, Paris 1952; L. GRODECKI, L'architecture ottonienne, Paris 1958 y Le siecle de !'an mil, Paris 1973; «Mirabilia 
mundi. Essai sur Ia personnalite d'Otton III», en Cahiers de civilisation medievale, 1963, p. 297-313 y 454-476; E. 
OLLIVIER, Otton III empereur de !'an mille, Lausana 1969; G. DUBY, L'an mil, Paris 1967; y PH. WOLFF, L'eveil intellec
tuel de !'Europe, Paris 1971. 

8 Cf. Gerberto. Scienzia, storia e mito. Atti del Gerberti Symposium, Bobbio 1985. 
9 Cf. F. TRISTRAM, Le coq et Ia louve. Histoire de Gerbert et de !'an mille, Parfs 1982; y P. RICHE, Gerbert 

d'Aurillac, le pape de !'an mil, Paris 1987; «Nouvelles recherches sur Ies Iettres de Gerbert d' Aurillac», en Comptes ren
dus des seances de l'Academie des Inscriptions et Belles LettJ·es 1987, p. 575-585; «Introduction» a La correspondance de 
Gerbert d'Aurillac, ed. Les Belles Lettres, Paris 1993; Les grandeurs de !'an mille, Paris 1999. 

10 Se han celebrado, en Auriiiac mismo, un coloquio -cuyas aetas, intituladas Gerbert l'Europeen, publicaba en 
I 997 Ia sociedad La Haute Auvergne-, en I 996, y unas jornadas -Ia publicacion de cuyas aetas prepara Ia misma socie
dad-, en 1999, afio en el que tambien tenfa Iugar el Congreso del que da cuenta Ia presente nota y que se abrfa con Ia 
ponencia de Riche. 
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[2] Ya hemos aludido a las Cartas de Gerberto como fundamentales para el conocimiento de su vida. 11 

Pero fuente no menos decisiva al respecto, siguiendo una vez mas a Riche, es Ia Historia de Francia que nos 
dej6 el monje Riquerio de Reims; 12 discfpulo de Gerberto, Riquerio no ha dejado de tener su Iugar en la bilio
graffa reciente. 13 Las Iagunas que puedan presentar los capftulos (de los Iibros III y IV de la obra) centrados 
en la figura del maestro -por ejemplo, Ia de la no inclusion in extenso de los textos del concilio de Saint
Basle y correspondiente omisi6n de lo que en ellos habfa de mas hostil al papado- deberan ser subsanadas 
por el estudio comparativo de los manuscritos en que nos han llegado las fuentes en cuest6n. 14 El de los manus
critos es, por lo de mas, un campo abierto de 1nvestigaci6n, por la cantidad que de los mismos -en su mayo
ria de los s. XI y XII- disponemos pero que no han sido aun estudiados como merecen. 15 

[3] Nueve son las etapas que Riche distingui6 en la carrera de Gerberto. 16 Y en cada una de elias se refe
rfa a uno u otro de los puntos mas destacados de las mismas y al estado actual de la investigaci6n sobre ellos. 

1. El monje de Aurillac. Descartadas las leyendas locales que le hacen hijo de Beliac o Saint Simon, cabe 
decir que no conocemos el Iugar de nacimiento de Gerberto: un nombre, por lo demas, entonces comun en el sur 
de Francia yen Catalufia. 17 Sus padres le confiaron ala celebre y cercana abadfa de Saint Geraud, en Aurillac, 
reformada por Od6n de Cluny. 18 De su formaci on allf como monje benedictino le quedara una huella indeleble. 19 

2. Estudiante en Cataluna. «Con el consentimiento de los monjes» deAm·i!Iac (en palabras de Riquerio), 
Gerberto marcha a Ripoll a ampliar sus estudios en el Escritorio del monasterio.20 Aunque noes muy claro el 
papel que Vic pudo representar a! respecto, lo cierto es que eljoven estudiante estableci6 ademas s6lidas amis
tades: con el por entonces abad de Cuixa, a quien en 985 dirigira su carta 28; con Mir6 Bonfill, obispo de 
Gerona;21 y con el archidiacono de Barcelona Llobet. 22 Igualmente incuestionable es su relaci6n con el conde 
Borrell, ya que con el tiempo desempeiiara para con ella funci6n de intermediario -segun confirman su carta 
70 y el testimonio de Riquerio- ante Hugo Capeto, siendo secretario de este. En fin, ya papa, no dejara de 
conceder bulas a sus amigos catalanes para defenderlos de sus adversarios. 23 

1 I La antigua version francesa de E. DE BERTHELEMY (Paris-Lyon 1868) y Ia mencionada edicion latina de J. HAVET 
(de 1889) de Ia correspondencia gerbertiana tienen su replica mas reciente en Ia edicion de 1993 a cargo de P. RICHEy J.
P. CALLU (cf. supra nota 8), en latin y frances. De las Cartas hay tambien una traduccion en ingles, de H.P. LATTIN (Nueva 
York 1961), y otra en italiano, de M.G. PANVINI CARCIOTTO: en Quaderni di Filologia Medioevale I (1980), fasc. 1, 
p. 155-233 y fasc. 2, p. 79-21 I, y IV (1983), fasc. 4, p. I 17-241. 

12 RICHER, Histoire de France, ed. y trad. francesa de R. LATOUCHE, Paris 1930 y 1937, reed. 1964 y 1967. 
13 Cf. H.H. KORTUM, Richer von Saint-Remi. Studien zu einem Geschichtsschreiber des 10. Jahrhunderts, Stuttgart 

I 985; y M. SOT, «Richer de Reims a-t-il ecrit une «his to ire de France»?», en Histoire de France, Historiens de !a France 
(ed. Y.M. Berce y Ph. Contamine), Parfs. 1994, p. 47-58. 

14 Junto a! manuscrito de Ia Historia riqueriana descubierto en Bamberg en 1833, estan el de Wolffenbtittel y el de 
Leiden (que incluye tambien los textos conciliares de Saint-Basle, ademas de los de los concilios de Mouzon y de Reims). 

15 Cf. M. MosTERT, «Les traditions manuscrites des oeuvres de Gerbert», en Gerbert l'Europeen, ed. cit. (1997), 
p. 307-325. 

I 6 De hecho, el au tor divide stf exposicion en once puntos, pero uno de eiios ( «Gerberto y Oton III [996-999]») se 
solapa condos de dichas etapas -Ia del arzobispado de Reims (7) y Ia del de Ravena (8)-, y el otro es un apendice final 
( «Gerberto despues de Gerberto» ). 

17 Cf. J. BoLos I MASCLANS, Repertori d'antroponims catalans, I, Barcelona 1994, p. 320s. 
18 A Ia abadia de Saint Geraud dedicaba su articulo N. CHARBONNEL en Gerbert l'Europeen, ed. cit. (1997), 

p.53-77. -
19 Cf. J. LECLERCQ, «lnterpretazione gerbertiana della vita monastica», en Gerberto ... (Bobbio 1985), p. 677-689. 
20 Cf. F. UDINA I MARTORELL, «Gerberto y Ia cultura hispanica: los manuscritos de Ripoll», en Gerberto ... (Bobbio 

1985), p. 35-50; y P. RICHE, «Gerbeit d' Aurillac en Catalogne», en Catalunya i Franr;a meridional a l'entorn de !'any mil, 
Barcelona 1991, p. 374-377. 

21 Cf. M. ZIMMERMANN, «Un formulaire du Xe siecle conserve a Ripoll», en Faventia, 1992, p. 25-86, y «Formule 
de consecrations d'eglise», en Autour de Gerbert d'Aurillac, Chartres 1996, p. 27-35. 

22 Cf. A. PLADEVALL I FONT, Silvestre II (Gerbert d'Orlhac), Barcelona 1998, p. 33-40. 
23 Cf. P. RICHE, «Les eglises de France occcidentale et de Lotharingie a I'epoque de Sylvestre II», en L'Eglise de 

France et Ia Papaute (Xe-XIIIe siecle), Bonn 1993, p. 48-53. 
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Gerberto en loss. XIX y XX; 2) Las fuentes de nuestro conocimiento del mismo; 3) Las etapas de su carrera; 
y 4) Sus etapas intelectuales. De sus contenidos parece inexcusable ofrecer el siguiente resumen.3 

[1] Olvidado durante centurias, Gerberto fue objeto de atenci6n en el s. XVI por los galicanos y los pro
testantes franceses, pues todos ellos crefan descubrir, en las Cartas de aquel -que sin duda son Ia fuente fun
damental para el conocimiento de su vida y que el mismo seleccion6 y orden6 para que fueran conservadas-, 
argumentos contra el papado; en los dos siglos siguientes, dichas cartas suscitaron asimismo el interes de los 
benedictinos de San Mauro y de los galicanos moderados, pero hay que esperar a mediados del s. XIX para que 
las obras de Gerberto fueran publicadas en edici6n mfnimamente crftica.4 Y son los ultimos afios de dicho siglo 
-acaso por influencia de lo anterior-los que, junto a una nueva edici6n de las cartas (hecha por J. Havet en 
1889), conocen la primera gran eclosi6n de estudios no s6lo sobre Silvestre II, presentado como «unpapa fil6-
sofo», sino tambien sobre las obras cientfficas de Gerberto anteriores al acceso de este al pontificado;5 estudios 
que se suceden intermitentemente con posterioridad, ya en el s. XX. 6 Pese a Ia solemne celebraci6n que en julio 
de 1938 hubo en Aurillac de los mil aiios del nacimiento de Gerberto, la Segunda Guerra Mundial impedfa cual
quier nueva eclosi6n de estudios gerbertianos. Acabada dicha gue1ra, destacados historiadores franceses empe
zaron a comprender que el s. X no era s6lo un «siglo de hieiT0»;7 y dejaron que aquella nueva eclosi6n coinci
diera con las dos ultimas decadas de nuestro siglo: un tanto imperfecta, al principio (el simposio de 1983 con
memorativo de los mil afios del desempefio por par1e de Gerberto del cargo de abad en Bobbio no recogfa en 
sus aetas -pese al pomposo tftulo de las mismas-la importancia de la obra gerbertiana),8 dicha eclosi6n no 
deja de tener al mismo P. Riche como autor destacado.9 Diversos congresos dan, por lo demas, elocuente testi
monio del alcance de la misma. 10 

Parece asimismo oportuno presentar tambien, en notas, algo asi como un extracto del aparato crftico de Ia ponen
cia, a modo de «puesta a! dia» bibliogn1fica que pueda ser de utilidad para el lector interesado a! respecto. 

4 A. OLLERIS, Oeuvres de Gerbert pape so us le nom de Sylvestre II, Clermond-Ferrand, Paris I 867. No fue ajena a 
esta edicion Ia sustanciosa polemica que, con ocasion del concilio Vaticano I, sostuvieron P.F. LAUSSER ( Gerbert, etude his
to rique sur le Xe siecle, Aurillac 1866; reimpr., Ginebra 1977), por un !ado, y E. MORIN ( «Le concile de Saint Basle. Recits 
du Xe siecle», en Memoires de Ia Societe Academique du Maine et Loire, 1868, p. 90-139) y P. CoLOMBIER («Vie de 
Gerbert», en Etudes, 1869, p. 83-110 y 248-279, y «Defense de Gerbert», id., p. 604-617), por otro, negando sin raz6n el 
primero Ia autenticidad de una parte de Ia correspondencia gerbertiana y defendie~dola los segundos, que se esforzaban asi-
mismo en exp1icar Ia actitud de Gerberto respecto del concilio de Saint-Basle. . 

5 Recuerdense, entre otras, las siguientes aportaciones: R ALLEN, «Gerbert, pope Silvester II», en English 
Historical Review, 1892, p. 625-668; A. GRAFF, «La legenda di un pontefice», en Miti, legende e superstitioni del Media 
oevo, Turin 1893, t. II, p. 3-48; F. PICAVET, Gerbert un pape philosophe d'apres l'histoire et Ia legende, Paris 1897; y C. 
Lux, «Papst Silvester II», Breslau 1898. 

6 Veanse no solo Ia voluminosa obra del duque de LA SALLE DE ROCHEMAURE, Gerbert-Silvestre II. Le savant, le 
faiseur de rois, le Pontife -cuya aparicion, en 1914, coincidia bien inoportunamente con el inicio de Ia Primera Guerra 
Mundial-, sino sobre todo los esplendidos «Studien zu Gerbe1t von Aurillac», de M. UHRLIRZ, publicados en el Arc'hiv fur 
Urkundenforschung, 1930, p. 391-422, y 1935, p. 437-447. 

7 Veanse J. LEFLON, Gerbert: humanisme et chretiente au Xe siecle, Abbeye de St. Wandrille 1946; H. FociLLON, 
L'an mil, Paris 1952; L. GRODECKI, L'architecture ottonienne, Paris 1958 y Le siecle de !'an mil, Paris 1973; «Mirabilia 
mundi. Essai sur Ia personnalite d'Otton III», en Cahiers de civilisation medievale, 1963, p. 297-313 y 454-476; E. 
OLLIVIER, Otton III empereur de !'an mille, Lausana 1969; G. DUBY, L'an mil, Paris 1967; y PH. WOLFF, L'eveil intellec
tuel de !'Europe, Paris 1971. 

8 Cf. Gerberto. Scienzia, storia e mito. Atti del Gerberti Symposium, Bobbio 1985. 
9 Cf. F. TRISTRAM, Le coq et Ia louve. Histoire de Gerbert et de !'an mille, Parfs 1982; y P. RICHE, Gerbert 

d'Aurillac, le pape de !'an mil, Paris 1987; «Nouvelles recherches sur Ies Iettres de Gerbert d' Aurillac», en Comptes ren
dus des seances de l'Academie des Inscriptions et Belles LettJ·es 1987, p. 575-585; «Introduction» a La correspondance de 
Gerbert d'Aurillac, ed. Les Belles Lettres, Paris 1993; Les grandeurs de !'an mille, Paris 1999. 

10 Se han celebrado, en Auriiiac mismo, un coloquio -cuyas aetas, intituladas Gerbert l'Europeen, publicaba en 
I 997 Ia sociedad La Haute Auvergne-, en I 996, y unas jornadas -Ia publicacion de cuyas aetas prepara Ia misma socie
dad-, en 1999, afio en el que tambien tenfa Iugar el Congreso del que da cuenta Ia presente nota y que se abrfa con Ia 
ponencia de Riche. 
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[2] Ya hemos aludido a las Cartas de Gerberto como fundamentales para el conocimiento de su vida. 11 

Pero fuente no menos decisiva al respecto, siguiendo una vez mas a Riche, es Ia Historia de Francia que nos 
dej6 el monje Riquerio de Reims; 12 discfpulo de Gerberto, Riquerio no ha dejado de tener su Iugar en la bilio
graffa reciente. 13 Las Iagunas que puedan presentar los capftulos (de los Iibros III y IV de la obra) centrados 
en la figura del maestro -por ejemplo, Ia de la no inclusion in extenso de los textos del concilio de Saint
Basle y correspondiente omisi6n de lo que en ellos habfa de mas hostil al papado- deberan ser subsanadas 
por el estudio comparativo de los manuscritos en que nos han llegado las fuentes en cuest6n. 14 El de los manus
critos es, por lo de mas, un campo abierto de 1nvestigaci6n, por la cantidad que de los mismos -en su mayo
ria de los s. XI y XII- disponemos pero que no han sido aun estudiados como merecen. 15 

[3] Nueve son las etapas que Riche distingui6 en la carrera de Gerberto. 16 Y en cada una de elias se refe
rfa a uno u otro de los puntos mas destacados de las mismas y al estado actual de la investigaci6n sobre ellos. 

1. El monje de Aurillac. Descartadas las leyendas locales que le hacen hijo de Beliac o Saint Simon, cabe 
decir que no conocemos el Iugar de nacimiento de Gerberto: un nombre, por lo demas, entonces comun en el sur 
de Francia yen Catalufia. 17 Sus padres le confiaron ala celebre y cercana abadfa de Saint Geraud, en Aurillac, 
reformada por Od6n de Cluny. 18 De su formaci on allf como monje benedictino le quedara una huella indeleble. 19 

2. Estudiante en Cataluna. «Con el consentimiento de los monjes» deAm·i!Iac (en palabras de Riquerio), 
Gerberto marcha a Ripoll a ampliar sus estudios en el Escritorio del monasterio.20 Aunque noes muy claro el 
papel que Vic pudo representar a! respecto, lo cierto es que eljoven estudiante estableci6 ademas s6lidas amis
tades: con el por entonces abad de Cuixa, a quien en 985 dirigira su carta 28; con Mir6 Bonfill, obispo de 
Gerona;21 y con el archidiacono de Barcelona Llobet. 22 Igualmente incuestionable es su relaci6n con el conde 
Borrell, ya que con el tiempo desempeiiara para con ella funci6n de intermediario -segun confirman su carta 
70 y el testimonio de Riquerio- ante Hugo Capeto, siendo secretario de este. En fin, ya papa, no dejara de 
conceder bulas a sus amigos catalanes para defenderlos de sus adversarios. 23 

1 I La antigua version francesa de E. DE BERTHELEMY (Paris-Lyon 1868) y Ia mencionada edicion latina de J. HAVET 
(de 1889) de Ia correspondencia gerbertiana tienen su replica mas reciente en Ia edicion de 1993 a cargo de P. RICHEy J.
P. CALLU (cf. supra nota 8), en latin y frances. De las Cartas hay tambien una traduccion en ingles, de H.P. LATTIN (Nueva 
York 1961), y otra en italiano, de M.G. PANVINI CARCIOTTO: en Quaderni di Filologia Medioevale I (1980), fasc. 1, 
p. 155-233 y fasc. 2, p. 79-21 I, y IV (1983), fasc. 4, p. I 17-241. 

12 RICHER, Histoire de France, ed. y trad. francesa de R. LATOUCHE, Paris 1930 y 1937, reed. 1964 y 1967. 
13 Cf. H.H. KORTUM, Richer von Saint-Remi. Studien zu einem Geschichtsschreiber des 10. Jahrhunderts, Stuttgart 

I 985; y M. SOT, «Richer de Reims a-t-il ecrit une «his to ire de France»?», en Histoire de France, Historiens de !a France 
(ed. Y.M. Berce y Ph. Contamine), Parfs. 1994, p. 47-58. 

14 Junto a! manuscrito de Ia Historia riqueriana descubierto en Bamberg en 1833, estan el de Wolffenbtittel y el de 
Leiden (que incluye tambien los textos conciliares de Saint-Basle, ademas de los de los concilios de Mouzon y de Reims). 

15 Cf. M. MosTERT, «Les traditions manuscrites des oeuvres de Gerbert», en Gerbert l'Europeen, ed. cit. (1997), 
p. 307-325. 

I 6 De hecho, el au tor divide stf exposicion en once puntos, pero uno de eiios ( «Gerberto y Oton III [996-999]») se 
solapa condos de dichas etapas -Ia del arzobispado de Reims (7) y Ia del de Ravena (8)-, y el otro es un apendice final 
( «Gerberto despues de Gerberto» ). 

17 Cf. J. BoLos I MASCLANS, Repertori d'antroponims catalans, I, Barcelona 1994, p. 320s. 
18 A Ia abadia de Saint Geraud dedicaba su articulo N. CHARBONNEL en Gerbert l'Europeen, ed. cit. (1997), 

p.53-77. -
19 Cf. J. LECLERCQ, «lnterpretazione gerbertiana della vita monastica», en Gerberto ... (Bobbio 1985), p. 677-689. 
20 Cf. F. UDINA I MARTORELL, «Gerberto y Ia cultura hispanica: los manuscritos de Ripoll», en Gerberto ... (Bobbio 

1985), p. 35-50; y P. RICHE, «Gerbeit d' Aurillac en Catalogne», en Catalunya i Franr;a meridional a l'entorn de !'any mil, 
Barcelona 1991, p. 374-377. 

21 Cf. M. ZIMMERMANN, «Un formulaire du Xe siecle conserve a Ripoll», en Faventia, 1992, p. 25-86, y «Formule 
de consecrations d'eglise», en Autour de Gerbert d'Aurillac, Chartres 1996, p. 27-35. 

22 Cf. A. PLADEVALL I FONT, Silvestre II (Gerbert d'Orlhac), Barcelona 1998, p. 33-40. 
23 Cf. P. RICHE, «Les eglises de France occcidentale et de Lotharingie a I'epoque de Sylvestre II», en L'Eglise de 

France et Ia Papaute (Xe-XIIIe siecle), Bonn 1993, p. 48-53. 
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3. Primera estancia en Roma (970-972). Fue aRoma en compafifa del obispo de Vic, At6n, y posible
mente asisti6 a Ia boda de Ot6n II y Te6fana, de cuyo hijo -el futuro Ot6n III- serfa en su momento pre
ceptor. En cuanto a! asesinato de At6n -ya de vuelta, a manos de los partidarios del obispo de Narbona, segun 
unos; o en Roma, en agosto de 971, segun otros-, parece que no pueden precisarse ni ellugar ni Ia fecha. 24 

4. En la escuela de Reims. Centro de culttira intelectual,25 Reims tenfa una importante biblioteca 
(Boecio, Ciceron, el Pseudo Dionisio) de Ia que.se sirvirfa Gerberto en el ejercicio de su docencia y el nlime
ro de cuyos inanuscritos ampliarfa considerablemente durante Ia veintena de afios que duro allf, en dos etapas, 
su actividad.26 En Ia cuarta parte nos referiremos a las disciplinas que imparti6; digamos aquf que tuvo gran 
exito, pues ademas de ser sabio era un buen pedagogo, que ponfa a disposicion de sus alumnos instrumentos 
nuevos. Pero de entre los tenidos por discfpulos suyos, un Fulberto de Chartres s6lo le conoci6 a traves de sus 
obras.27 En cualquier caso, el exito suscita rivalidades, y Oterico de Magdeburgo le reto a una disputatio en 
Ravena sobre Ia division de las materias filosoficas. 2~ 

5. Abad de Bobbio (982-983 ). EI triunfo que habfa obtenido en Ravena debi6 de influir en el nombra
miento de Gerberto como abad de Bobbio: Oton II aprovecharfa el querer premiarle por aquel para confiar uno 
de los grandes monasterios italianos a quien pudiera reformarlo.29 A las envidias que Ia importancia de! Iugar 
suscitaba y a las crfticas contra el mismo por parte de ciertos personajes -inclufda la emperattiz madre, 
Adelaida- el nuevo abad no dud6 en responder con firmeza, pese a que se consideraba el mas fie! vasallo de 
los otones. De esta epoca serfa, por lo demas, Ia primera de sus Cartas; y Ia elaboracion del catalogo de Ia 
biblioteca de Bobbio acaso se debiera a su iniciativa. 30 

6. De nuevo en Reims. AI trabajo docente que prosiguio al volver a Reims, Gerberto afiadirfa una acti
vidad polftica que queda mejor reflejada en sus Cartas que en Ia Historia de Riquerio: fue secretario de 
Adalber6n, arzobispo de Reims;31 ayud6 a Ia emperatriz Te6fana, viuda, a salvar el trono de su hijo, el futuro 
Oton III;32 en 987, contribuy6 a que Hugo Capeto accediera a! trono frances, y luego ejercio de secretario suyo 
en sus relaciones epistolares tanto con el conde Borrell, a las que ya se ha aludido, 33 como con el emperador 
de Bizancio; pese a no ser nombrado el mismo sucesor, al morir en 989 el arzobispo, no dudo en ponerse al 
servicio de Arnulfo, el designado; y parece que en alguna ocasi6n relativiz6 Ia legitimidad de los capetos 
(«Interim del poder real»), no reconocidos por los senores del Midi frances. 34 En fin, su papel en el concilio 
de Saint-Basle -cuyas aetas redacto- fue, para unos, el de puro y pasivo testimonio, mientras que, para 

\ 

24 Cf. P.H. FREEDMAN, The Diocese of Vic, New Jersey 1983, p. 20. 
25 Cf. J. DEVISSE, Hincmar archeveque de Reims 845-882, 3 vol., Ginebra 1976. 
26 Cf. P. RICHE, «La biblioth~que de Gerbert d' Aurillac», en Melanges de Ia Bibliotheque de la Sorbonne, Parfs 

1948, p. 94-103 (reimpr. en 1993 en Education et culture dans !'Occident medieval), y «L'enseignement de Gerbert a Reims 
dans 1e contexte europeen», en Gerberto ... (Bobbio 1985), p. 52-54; y J. VEZIN, «Une quete de c1assiques: un Ciceron copie 
pour Gerbert», en Autour de Gerbert d'Aurillac, ed. cit. (1996), p., 276-283, y «La production et Ia circulation des livres 
dans !'Europe du Xe siecle», en Gerbert l'Europeen ... , ed. cit. (1997), p. 205-218. 

27 Sobre Ia relaci6n entre las escuelas de Reims y Chartres, cf. AA. Vv., Le temps de Fulbert de Chartres, Chartres 
1996 .. 

28 Cf. RICHER, Histoire de France, ed. cit., III, p. 58-65. 
29 Cf. P. RICHE, «II y a mille ans: Gerbert d'Aurillac en Italie du Nord», en Byzantinische Forschungen, 1987, 

p. 473-484. 
30 Cf. M. TOSI, «Il governo abbaziale de Gerberto a Bobbio», en Gerberto ... (Bobbio 1985), p. 197-234; y J.P. 

GENEST, «lnventaire de Ia bibliotheque de Bobbio», en Autour de Gerbert d'Aurillac, ed. cit. (1996), p. 250-260. 
31 Sobre este, cf. M. BUR. «Adalberon de Reims reconsidere». en Le roi de France et son roraume autour de !'an 

mil, Parfs 1992, p. 55-64. . . , 
32 Sobre Te6fana, cf. AA. Vv., Abendliindische Buchkunst zur Zeit der Kaiserin Theophanu, Colonia 1991, y The. 

Empress Theophanu, Cambridge 1995. 
33 Cf. supra epfgrafe 2.- Estudiante en Cataluiia. 
34 Cf. Y. SASSIER, Hugues Capet, Parfs 1987, p. 227; y J. DUFOUR, «Obedience respective des Carolingiens et des 

Capetiens (fin Xe siecle- debut Xe siecle)», en Catalunya i Franra meridional a l'entorn de !'any mil, ed. cit. (1991), 
p. 21-44. 
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otros, habrfa sido el de activo inspirador;35 aun en el segundo caso, de lo que se tratarfa quizas fuese de legi
timar a Hugo Capeto mas que de juzgar a un arzobispo traidor. 36 

7. Arzobispo de Reims (991-997) .. Su conflicto con Roma ha sido muy estudiado, por razones polemi
cas, por parte de galicanos y protestantes;37 y -siguiendo el ejemplo de Yves Congar- cabe siempre mati
zar.38 En cualquier caso, Ia seleccion de las cartas de entonces que el mismo orden6 que fuesen conservadas 
puede servir de modelo en lo pastoral. Por lo demas, en primavera de 997 se dirigirfa a Ia corte de Magdeburgo, 
donde se hallaba Ot6n III -a cuya coronaci6n en Roma el afio anterior tampoco habfa faltado (habiendole 
redactado entonces incluso algunas cartas)___.:.; y, estando allf, recibio el encargo de construir un horologiwn, a! 
que luego nosreferiremos. Para compensarle de Ia perdida de Ia sede de Reims, el papa Gregorio V, primo del 
emperador, y este le asignaron Ia de Ravena. 

8. Arzobispo de Ravena. EI papel desempefiado por Gerberto en su nuevo destino fue ciertamente acti
vo.39 Particip6 ademas en el concilio de Pavfa, convocado por el emperador, yen el de Roma, de principios de 
999.40 

9. Papa Silvestre !1 (999-1003). Las bulas de su pontificado -publicadas por Harald Zimmermann en 
1985- permiten conocer Ia acci6n de Silvestre II en Ia cristiandad. Ya nos hemos referido a las dirigidas a sus 
viejos amigos catalanes;41 intervino asimismo en Francia y Lotaringia;42 e hizo saber al emperador sus ideas 
polfticas.43 Con Oton III cre6, en fin, las iglesias de Polonia y Hungrfa.44 Su epitafio puede verse en San Juan 
de Letran.45 

Llamado el ~Fausto medieval», Gerberto fue objeto, a partir del s. XII, de desastrosas leyendas;46 e inclu-
so hoy no deja de inspirar novelas pintorescas, de escaso valor hist6rico.47 

[4] Lo que de Gerberto mas nos interesa es su aportaci6n a Ia historia cultural de Occidente, es decir, Ia 
que fuera su actividad intelectual. Los trabajos mas recientes sobre dicha aportacion pueden agruparse en torno 
a los cuatro mas significativos aspectos de esta su actividad intelectual. 

35 Cf. G. GIORDANENGO, «Le concile de St.-Basle. Actes conciliaires rediges par Gerbert», en Autour de Gerbert 
d'Aurillac, ed. cit. (1996), p. 134-140. . 

36 Cf. V. HurH, «Erzbischof Arnulf von Reims und der Kampf urn das Konigtum im WestfrankenreJche», en 
Francia, 1994, p. 85-124. 

37 Cf. E. BuRY, «Gerbert et l'historiographie gallicane: de Ia philologie au debat des idees», en Gerbert 
l'Europeen. .. , ed. cit. (1997), p. 325-333; y B. DoMPIER, «La controverse protestante et Gerbert (XVIe-XVIIIe siecle)», id., 
P• 335-346, A , 

38 Cf. Y. CON GAR, L' ecclesiologie du haut Moyen Age, Parfs 1968, p. 183 («Entre Gerberto y Silvestre II hay un con-
traste. Pero no hay que perder de vista que uno y otro son el mismo hombre, animado por el sentido de Ia unidad de Ia 
Iglesia»); y M. Sor, «Lemoine Gerbert; l'eglise de Reims et 1'eglise de Rome», en Gerbert l'Europeen ... , ed. cit. (1997), 
p. 135-149. 

39 Cf. A. VASINA, «Gerberto arcivescovo di Ravenna», en Gerberto ... (Bobbio 1985), p. 255-271. 
40 Cf. P. RICHE, Les grandeurS-de !'an mille, Parfs 1999, p. 260-263. 
41 Cf. supra epfgrafe 2.- Estudiante en Catalw1a. 
42 Cf. P. RICHE, artie. cit. supra nota 23; H. ArsMA, «Le pape et Ia discipline ecclesiastique: lettre de Silvestre II a 

!'abbe Odilon de Cluny», enAutour de Gerbert d'Aurillac, ed. cit. (1996), p. 178-183; y 0. GUYOTJEANNIN, «Une election 
episcopale contestee: privilege de Silvestre II pour l'evequede Puy», enid., p. 170-176. . . 

43 Cf. L. HOFFMANN, Gerbert von Reims und die Idee der «Renovatio Imperii Romanorum, Mumch 1988 (memona 
de investigaci6n dactilografiada). 

44 Cf. P. RICHE, Les grandeurs de !'an mille, Paris 1999, p. 293-304. 
45 Cf. R. FAVREAU, «Le souvenir officiel: l'epitaphe de Silvestre II a St. Jean de Latran», en Autour de Gerbert 

d'Aurillac, ed. cit. (1996), p. 336-340. 
46 Cf. M. OLDONI, «Gerberto e Ia sua Storia», en Studi Medievali 18 (1977), p. 629-704, y «A Fantasia dicitur fan-

tasma», id. 20 (1979), p. 1-207; y P. RICHE, Gerbert d'Aurillac le pape de /'an mil, ed. cit. (1987), p. 9-15 («Des legendes 
a l'histoire») i 259. . . 

47 Cf. R. SUSSAN, Les renegats de /'an mil, Parfs 1992; D. DAVIDENKO, Le pape de !'an mil, Paris 1993; Y CH. 
RAYMO, Dans les serres de Faucon, Parfs 1994. 
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3. Primera estancia en Roma (970-972). Fue aRoma en compafifa del obispo de Vic, At6n, y posible
mente asisti6 a Ia boda de Ot6n II y Te6fana, de cuyo hijo -el futuro Ot6n III- serfa en su momento pre
ceptor. En cuanto a! asesinato de At6n -ya de vuelta, a manos de los partidarios del obispo de Narbona, segun 
unos; o en Roma, en agosto de 971, segun otros-, parece que no pueden precisarse ni ellugar ni Ia fecha. 24 

4. En la escuela de Reims. Centro de culttira intelectual,25 Reims tenfa una importante biblioteca 
(Boecio, Ciceron, el Pseudo Dionisio) de Ia que.se sirvirfa Gerberto en el ejercicio de su docencia y el nlime
ro de cuyos inanuscritos ampliarfa considerablemente durante Ia veintena de afios que duro allf, en dos etapas, 
su actividad.26 En Ia cuarta parte nos referiremos a las disciplinas que imparti6; digamos aquf que tuvo gran 
exito, pues ademas de ser sabio era un buen pedagogo, que ponfa a disposicion de sus alumnos instrumentos 
nuevos. Pero de entre los tenidos por discfpulos suyos, un Fulberto de Chartres s6lo le conoci6 a traves de sus 
obras.27 En cualquier caso, el exito suscita rivalidades, y Oterico de Magdeburgo le reto a una disputatio en 
Ravena sobre Ia division de las materias filosoficas. 2~ 

5. Abad de Bobbio (982-983 ). EI triunfo que habfa obtenido en Ravena debi6 de influir en el nombra
miento de Gerberto como abad de Bobbio: Oton II aprovecharfa el querer premiarle por aquel para confiar uno 
de los grandes monasterios italianos a quien pudiera reformarlo.29 A las envidias que Ia importancia de! Iugar 
suscitaba y a las crfticas contra el mismo por parte de ciertos personajes -inclufda la emperattiz madre, 
Adelaida- el nuevo abad no dud6 en responder con firmeza, pese a que se consideraba el mas fie! vasallo de 
los otones. De esta epoca serfa, por lo demas, Ia primera de sus Cartas; y Ia elaboracion del catalogo de Ia 
biblioteca de Bobbio acaso se debiera a su iniciativa. 30 

6. De nuevo en Reims. AI trabajo docente que prosiguio al volver a Reims, Gerberto afiadirfa una acti
vidad polftica que queda mejor reflejada en sus Cartas que en Ia Historia de Riquerio: fue secretario de 
Adalber6n, arzobispo de Reims;31 ayud6 a Ia emperatriz Te6fana, viuda, a salvar el trono de su hijo, el futuro 
Oton III;32 en 987, contribuy6 a que Hugo Capeto accediera a! trono frances, y luego ejercio de secretario suyo 
en sus relaciones epistolares tanto con el conde Borrell, a las que ya se ha aludido, 33 como con el emperador 
de Bizancio; pese a no ser nombrado el mismo sucesor, al morir en 989 el arzobispo, no dudo en ponerse al 
servicio de Arnulfo, el designado; y parece que en alguna ocasi6n relativiz6 Ia legitimidad de los capetos 
(«Interim del poder real»), no reconocidos por los senores del Midi frances. 34 En fin, su papel en el concilio 
de Saint-Basle -cuyas aetas redacto- fue, para unos, el de puro y pasivo testimonio, mientras que, para 

\ 

24 Cf. P.H. FREEDMAN, The Diocese of Vic, New Jersey 1983, p. 20. 
25 Cf. J. DEVISSE, Hincmar archeveque de Reims 845-882, 3 vol., Ginebra 1976. 
26 Cf. P. RICHE, «La biblioth~que de Gerbert d' Aurillac», en Melanges de Ia Bibliotheque de la Sorbonne, Parfs 

1948, p. 94-103 (reimpr. en 1993 en Education et culture dans !'Occident medieval), y «L'enseignement de Gerbert a Reims 
dans 1e contexte europeen», en Gerberto ... (Bobbio 1985), p. 52-54; y J. VEZIN, «Une quete de c1assiques: un Ciceron copie 
pour Gerbert», en Autour de Gerbert d'Aurillac, ed. cit. (1996), p., 276-283, y «La production et Ia circulation des livres 
dans !'Europe du Xe siecle», en Gerbert l'Europeen ... , ed. cit. (1997), p. 205-218. 

27 Sobre Ia relaci6n entre las escuelas de Reims y Chartres, cf. AA. Vv., Le temps de Fulbert de Chartres, Chartres 
1996 .. 

28 Cf. RICHER, Histoire de France, ed. cit., III, p. 58-65. 
29 Cf. P. RICHE, «II y a mille ans: Gerbert d'Aurillac en Italie du Nord», en Byzantinische Forschungen, 1987, 

p. 473-484. 
30 Cf. M. TOSI, «Il governo abbaziale de Gerberto a Bobbio», en Gerberto ... (Bobbio 1985), p. 197-234; y J.P. 

GENEST, «lnventaire de Ia bibliotheque de Bobbio», en Autour de Gerbert d'Aurillac, ed. cit. (1996), p. 250-260. 
31 Sobre este, cf. M. BUR. «Adalberon de Reims reconsidere». en Le roi de France et son roraume autour de !'an 

mil, Parfs 1992, p. 55-64. . . , 
32 Sobre Te6fana, cf. AA. Vv., Abendliindische Buchkunst zur Zeit der Kaiserin Theophanu, Colonia 1991, y The. 

Empress Theophanu, Cambridge 1995. 
33 Cf. supra epfgrafe 2.- Estudiante en Cataluiia. 
34 Cf. Y. SASSIER, Hugues Capet, Parfs 1987, p. 227; y J. DUFOUR, «Obedience respective des Carolingiens et des 

Capetiens (fin Xe siecle- debut Xe siecle)», en Catalunya i Franra meridional a l'entorn de !'any mil, ed. cit. (1991), 
p. 21-44. 
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otros, habrfa sido el de activo inspirador;35 aun en el segundo caso, de lo que se tratarfa quizas fuese de legi
timar a Hugo Capeto mas que de juzgar a un arzobispo traidor. 36 

7. Arzobispo de Reims (991-997) .. Su conflicto con Roma ha sido muy estudiado, por razones polemi
cas, por parte de galicanos y protestantes;37 y -siguiendo el ejemplo de Yves Congar- cabe siempre mati
zar.38 En cualquier caso, Ia seleccion de las cartas de entonces que el mismo orden6 que fuesen conservadas 
puede servir de modelo en lo pastoral. Por lo demas, en primavera de 997 se dirigirfa a Ia corte de Magdeburgo, 
donde se hallaba Ot6n III -a cuya coronaci6n en Roma el afio anterior tampoco habfa faltado (habiendole 
redactado entonces incluso algunas cartas)___.:.; y, estando allf, recibio el encargo de construir un horologiwn, a! 
que luego nosreferiremos. Para compensarle de Ia perdida de Ia sede de Reims, el papa Gregorio V, primo del 
emperador, y este le asignaron Ia de Ravena. 

8. Arzobispo de Ravena. EI papel desempefiado por Gerberto en su nuevo destino fue ciertamente acti
vo.39 Particip6 ademas en el concilio de Pavfa, convocado por el emperador, yen el de Roma, de principios de 
999.40 

9. Papa Silvestre !1 (999-1003). Las bulas de su pontificado -publicadas por Harald Zimmermann en 
1985- permiten conocer Ia acci6n de Silvestre II en Ia cristiandad. Ya nos hemos referido a las dirigidas a sus 
viejos amigos catalanes;41 intervino asimismo en Francia y Lotaringia;42 e hizo saber al emperador sus ideas 
polfticas.43 Con Oton III cre6, en fin, las iglesias de Polonia y Hungrfa.44 Su epitafio puede verse en San Juan 
de Letran.45 

Llamado el ~Fausto medieval», Gerberto fue objeto, a partir del s. XII, de desastrosas leyendas;46 e inclu-
so hoy no deja de inspirar novelas pintorescas, de escaso valor hist6rico.47 

[4] Lo que de Gerberto mas nos interesa es su aportaci6n a Ia historia cultural de Occidente, es decir, Ia 
que fuera su actividad intelectual. Los trabajos mas recientes sobre dicha aportacion pueden agruparse en torno 
a los cuatro mas significativos aspectos de esta su actividad intelectual. 

35 Cf. G. GIORDANENGO, «Le concile de St.-Basle. Actes conciliaires rediges par Gerbert», en Autour de Gerbert 
d'Aurillac, ed. cit. (1996), p. 134-140. . 

36 Cf. V. HurH, «Erzbischof Arnulf von Reims und der Kampf urn das Konigtum im WestfrankenreJche», en 
Francia, 1994, p. 85-124. 

37 Cf. E. BuRY, «Gerbert et l'historiographie gallicane: de Ia philologie au debat des idees», en Gerbert 
l'Europeen. .. , ed. cit. (1997), p. 325-333; y B. DoMPIER, «La controverse protestante et Gerbert (XVIe-XVIIIe siecle)», id., 
P• 335-346, A , 

38 Cf. Y. CON GAR, L' ecclesiologie du haut Moyen Age, Parfs 1968, p. 183 («Entre Gerberto y Silvestre II hay un con-
traste. Pero no hay que perder de vista que uno y otro son el mismo hombre, animado por el sentido de Ia unidad de Ia 
Iglesia»); y M. Sor, «Lemoine Gerbert; l'eglise de Reims et 1'eglise de Rome», en Gerbert l'Europeen ... , ed. cit. (1997), 
p. 135-149. 

39 Cf. A. VASINA, «Gerberto arcivescovo di Ravenna», en Gerberto ... (Bobbio 1985), p. 255-271. 
40 Cf. P. RICHE, Les grandeurS-de !'an mille, Parfs 1999, p. 260-263. 
41 Cf. supra epfgrafe 2.- Estudiante en Catalw1a. 
42 Cf. P. RICHE, artie. cit. supra nota 23; H. ArsMA, «Le pape et Ia discipline ecclesiastique: lettre de Silvestre II a 

!'abbe Odilon de Cluny», enAutour de Gerbert d'Aurillac, ed. cit. (1996), p. 178-183; y 0. GUYOTJEANNIN, «Une election 
episcopale contestee: privilege de Silvestre II pour l'evequede Puy», enid., p. 170-176. . . 

43 Cf. L. HOFFMANN, Gerbert von Reims und die Idee der «Renovatio Imperii Romanorum, Mumch 1988 (memona 
de investigaci6n dactilografiada). 

44 Cf. P. RICHE, Les grandeurs de !'an mille, Paris 1999, p. 293-304. 
45 Cf. R. FAVREAU, «Le souvenir officiel: l'epitaphe de Silvestre II a St. Jean de Latran», en Autour de Gerbert 

d'Aurillac, ed. cit. (1996), p. 336-340. 
46 Cf. M. OLDONI, «Gerberto e Ia sua Storia», en Studi Medievali 18 (1977), p. 629-704, y «A Fantasia dicitur fan-

tasma», id. 20 (1979), p. 1-207; y P. RICHE, Gerbert d'Aurillac le pape de /'an mil, ed. cit. (1987), p. 9-15 («Des legendes 
a l'histoire») i 259. . . 

47 Cf. R. SUSSAN, Les renegats de /'an mil, Parfs 1992; D. DAVIDENKO, Le pape de !'an mil, Paris 1993; Y CH. 
RAYMO, Dans les serres de Faucon, Parfs 1994. 
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a) Lo literario. El estudio de autores chisicos le dio a Gerberto un latin excepcional comparado con_el de 
sus contemponineos;48 obviamente, no ajeno al de Ia Vulgata ni a! de Ia tradici6n patristica.49 Tanto los epita
fios conservados en su correspondencia o su poema sobre Boecio, como el himno sobre Ia Sabiduria o un 
acr6stico parisino que se le atribuyen, parecen hablamos de un Iiterato en ciernes.50 

b) El «trivium». Dejando Ia gramatica para otro maestro, Gerberto explic6 en Reims a sus alumnos los 
autores chisicos, sirviendose de Quintiliano y Cicer6n en ret6rica.51 Pero fue Ia dialectica lo que le dio fama 
de «fil6sofo»; y su De rationali et ratione uti es una «obra ins6lita» que anticipa las «Cuestiones disputadas de 
Ia epoca escolastica».52 

c) El «quadrivium». Conocedor no s6lo de los tratados filos6ficos de Boecio sino tambien de sus tra
ducciones introductoras de Ia ciencia griega en Occidente, Gerberto tuvo acceso en su estancia en Catalufia a 
las traducciones de los sabios arabes. Tftulos ya clasicos y recientes coloquios han versado sobre las cuatro 
disciplinas que integraban lo que pudiera llamarse 7 dejada aparte Ia medicina- Ia ciencia medieval, refi
riendose en general a su estado en dicha epoca o a Gerberto, concretamente.53 No faltan, por supuesto, los 
escritos sobre el conocimiento gerbertiano de las matematicas (aritmetica y geometrfa);54 pero aun se sigue 
debatiendo hasta que punto dominaba Gerberto los numeros arabes. Objeto tambien de discusi6n es el alcan
ce de su saber astron6mico: el horologium que se le encargara en Magdeburgo55 serfa un nocturlabio;56 que 
Gerberto conociera Ia obra ptolomaica no pasa de ser posible;57 y no todo son coincidencias acerca de Ia auto
ria del comentario sobre el astrolabio a el atribuido.58 En cuanto a Ia nulsica -el tratado boeciano sobre Ia 

48 Cf. A. BROMET, «Etude sur Ia langue de Gerbert», en Revue de Ia Haute Auvergne, 1947-1949, p. 217-230, y 
1952-1953, p. 91-109; y J.-P. CALLU, «Introduction», en Correspondance de Gerbert d'Aurillac, ed. cit. (1993), p. XXXII
XXXIV, y «Les mots de Gerbert», en Gerbert l'Europeen, ed. cit. (1997), p. 151-167. 

49 E. RoTTENBURGER, Gerbert and the Classics, Cincinnati 1964; y D.V. DAMME, «Gerbert et Ia culture patristique», 
en Gerberto ... (Bobbio 1995), p. 691-693. 

50 Cf. T.E. MoEHS, «Gerbert of Aurillac as Link between Classicism and Medieval Scolar·ship», en Gerberto ... 
(Bobbio 1995), p. 331-349; y P. BOURGAIN, «La creation poetique: I'hommage de Gerbert a Boece», en Autour de Gerbert 
d'Aurillac, ed. cit. (1996), p. 296-298. El poema sobre Ia sabidurfa fue recogido en el vol. V de los Monumenta Germaniae 
Historica Poet. Ev. carol., p. 475; yen cuanto al mencionado frontispicio, cf. C.W. BROCKETT, «The Frontispiece of Paris 
ms. latin 776 Gerbert's acrostic pattern poems», en Manuscripta, 1995, p. 3-25. 

51 Cf. J. VEziN, artfc. cit. supra nota 26. \ , 
52 Cf. C. FROVA, «Gerberto philosophus. II De rationali et ratione uti», en Gerberto ... (Bobbio 1995), p. 351-377; y 

D. POIREL, «L'art de Ia Iogique: Ie De rationali et ratione uti de Gerbert», en Autour de Gerbert d'Aurillac, ed. cit. (1996), 
p. 312-320. 

53 Cf. G. BEAUJOUAN, «L'enseignement du Quadrivium», en Settimale di Spoleto, 1972, reimpr. en Par raison de 
nombres (Variorum Reprints), Aldershot 1991, vol. I; U. LINDGREN, Gerbert von Aurillac und das Quadrivium, Wiesbaden 
1976; y W. BERGMANN, Innovationen im Quadrivium des 10. und II. Jahhunderts. Studie zur Einfohrung vonAstrolab und 
Abakus im lateinischen Mittelalter, Stuttgart 1985. Cf. tambien las Aetas, en curso de publicaci6n, del congreso de Chieti 
(mayo de 1996) La matematica e il suo enseignamento in epoca medievale y del de Avranches-Mont-St.-Michel (septiem
bre de 1996) Science antique, science medievale. 

54 . Cf. C. .FROVA, «Le opere aritmetice di Gerbert d' Aurillac», en Miscellania Morghen, vol. l, Roma 1974, p. 331; 
G. BEAUJOUAN, «Les Apocryphes mathematiques de Gerbert», en Gerberto ... (Bobbio 1995), p. 645-658, y «Les chiffres 
arabes selon Gerbert: I'abaque du Pseudo-Boece», en Autour de Gerbert d'Aurillac, ed. cit. (1996), p. 325; K. VOGEL, 
«L' Aritmetica et Ia Geometria di Gerberto», en Gerberto ... (Bobbio 1995), p. 577-596; y M. FOLKERTS, «Friihe 
Darstellungen des Gerbertschen Abakus», en Do. AA., ltinera mathematica, Siena 1996, p. 23-43. 

55 Cf. supra epfgrafe 7.- Arzobispo de Reims. 
56 Cf. E. POULLE, «L'astronomie de Gerbert», en Gerberto ... (Bobbio 1995), p. 597-617. 
57 Cf. U. LINDGREN, «Ptolomee chez Gerbert d'Aurillac», en Gerberto ... (Bobbio 1995), p. 619-644. 
58 Cf. J.M. MILLA.s VALLICROSA, Assaig d'historia de les ideesfisiques i matemilfiques ala Catalunya medieval, 

Barc.elona 1931, p. 656-658; A. BoRST, Astrolab und Klosterreform an der lahrtauseilswende, Heidelberg 1989; G. 
BEAUJOUAN, «Les Apocryphes mathematiques de Gerbert», en Gerberto ... (Bobbio 1995), p. 656-658; Do. AA., The oldest 
latin astrolabe, m1mero especial de Physis (Florencia), 1995; M. MOSTERT, «Les traditions manuscrites des oeuvres de 
Gerbert», en Gerbert l'Europeen, ed. cit. (1997), p. 317. 
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cual coment6-, el mismo construy6, en fin, un 6rgano, ademas de escribir un tratado sobre Ia medida de sus 
tubos.59 

d) La medicina. Pese a no ensefiarla -Ia medicina no formaba parte del quadrivio-, Gerberto conoci6 
dicha disciplina: su discfpulo Riquerio habfa ido a Chartres a consul tar los manuscritos hipocraticos, el mismo 
Iey6 manuscritos de medicina y sus cartas revelan un in teres por este arte, aunque no fuese especialista en el. 60 

Brevemente: Gerberto fue un humanista que sorprendi6 y hasta escandaliz6 a ciertos miembros del clero 
de su tiempo.6I En este senti do seria un representante de lo que Riche ha llamado el «tercer renacimiento caro
lingio», contra el que reaccionarfan Pedro Damian y otros antidialecticos de Ia primera mitad del s. XI (opues
tos a quienes afirmaban que «todas las palabras de Ia Escritura habfan de ser sometidas a Ia autoridad de Ia 
dialectica» y que solfan testimoniar «mas confianza en Boecio que en los autores sagrados»). Precisamente 
como Boecio -que, tras su proceso, fue tildado de mago por quienes no entendfan el alcance de su saber-, 
Gerberto serfa tambien a partir de fines del s. XI legendariamente revestido de magia. 

OTRAS PONENCIAS Y COMUNICACIONES: APORTACIONES PUNTUALES 

De caracter predominantemente hist6rico, el interes filos6fico-cultural del Congreso se adscribfa facil
mente a s6lo unas pocas de sus ponencias y comunicaciones. A elias se cefiira el resto de Ia presente nota, pero 
su selecci6n no supone valoraci6n alguna comparativa respecto a las otras numerosas aportaciones congre
suales dejadas aquf de !ado. 

[A] La primera de las ponencias que queremos resefiar fue Ia de Thomas N. Bisson, de Ia Universidad de 
Harvard, relativa a Ia tradici6n magisterial hacia el afio mil y centrada en Ia comparaci6n de Ia actividad docen
te de Gerberto en Reims con Ia de Abb6n de Fleury y lade Fulberto de Chartres.62 A diferencia de Ia inaugu
ral de Riche -acaso aseptica en exceso (aunq~e semejante caracter encajase bien con el hecho de ser pura 
presentaci6n del «estado de Ia cuesti6n» gerbertiana en Ia actualidad)-, Ia ponencia de Bisson sonaba a apa
sionada y comprometida, aunque sus conclusiones, ademas de ser sorprendentes, pudiesen acabar dejando una 
cierta insatisfacci6n;63 en cualquier caso -y por deseo explfcito del au tor-, el texto ingles de su aportaci6n 
habfa sido traducido al catalan para ser publicado en dicha lengua en las Aetas, que los asistentes al Congreso 
podfan tener en sus manos a! escuchar a! ponente.64 En cuanto a lo que este pretendfa, lo enunciaba el mismo 
de entrada: exponer tanto Ia importancia como Ia especffica peculia1idad del aprendizaje en Ia ensefianza 
medieval, considerando Ia naturaleza de las relaciones entre estudiante y maestro. 

Gracias a los trabajos de Ramon Ordeig -asf homenaje6 Bisson a quien, allf presente, habfa de hablar 
tras el- podemos ya saber que el conde Bon-ell encomend6 a! joven Gerberto a At6n porque este, antes de lie-

59 EI tratado, Mensurafistularum, fue editado por KJ. Sachs (Stuttgart 1970-1980). Sobre Gerberto y Ia musica, cf. 
KJ. SACHS, «Gerbertus cognomento musicus», en Archiv fiir Musikwissenschaft, 1972, p. 257-274; M. HuoLO, «Gerbert 
of Reims», en New Grove's Dictional}' of Musik and Musicians, 1980, vol. VII, p. 250; y C. MEYER, «Gerbertus musicus. 
Gerbert et le fondements du systeme acoustique», en Gerbert l'Europeen, ed. cit. (1997), p. 183-191. 

60 Cf. D. JACQUART, «La medicine au Xe siecle», en Gerbert l'Europeen, ed. cit (1997), p. 219-231; y M. VAZQUEZ 
BUJAN, «La circulation des manuscrites hippocratiques», en !d., p. 233-246. 

61 Cf.P. RICHE, «Les conditions de Ia production litteraire: maitres et ecoles», en Mittellateinisches Jahrbuch 24125 
(1989-1990) p. 413-4221; «L'Humanisme au Xe siecle», en Gli umanesimi medievali, Florencia 1998, p. 551-558; y Les 
grandeurs de !'an mille, Parfs 1999, p. 167-220 («La troisieme renaissance carolingienne»). . 

62 Cf. T.N. BISSON, «L'aprenentatge dels savis a Europa pels volts de l'any mil: les lli9ons de Gerbert, Abbo 1 

Fulbert», en Actes del Congres Internacional: Gerbert d'Orlhac i el seu temps, ed. cit, p. 577-591. 
63 A diferencia tambien de las paginas anteriores (abundantes en notas, reflejo del estado bibliografico de Ia cues-

ti6n), las que siguen se ahorraran casi del todo el aparato crftico. 
64 Cf. Actes del Congres ... , ed. cit., p. 577, nota I, en Ia que, ademas de dejar constancia de dicho explfcito deseo 

d~I autor, Ia traductora consigna asimismo el tftulo original de Ia ponencia: «Learned Apprenticeship in Europe towards the 
year 1000: the Lessons of Gerbert, Abbo, and Fulbert». 



248 

a) Lo literario. El estudio de autores chisicos le dio a Gerberto un latin excepcional comparado con_el de 
sus contemponineos;48 obviamente, no ajeno al de Ia Vulgata ni a! de Ia tradici6n patristica.49 Tanto los epita
fios conservados en su correspondencia o su poema sobre Boecio, como el himno sobre Ia Sabiduria o un 
acr6stico parisino que se le atribuyen, parecen hablamos de un Iiterato en ciernes.50 

b) El «trivium». Dejando Ia gramatica para otro maestro, Gerberto explic6 en Reims a sus alumnos los 
autores chisicos, sirviendose de Quintiliano y Cicer6n en ret6rica.51 Pero fue Ia dialectica lo que le dio fama 
de «fil6sofo»; y su De rationali et ratione uti es una «obra ins6lita» que anticipa las «Cuestiones disputadas de 
Ia epoca escolastica».52 

c) El «quadrivium». Conocedor no s6lo de los tratados filos6ficos de Boecio sino tambien de sus tra
ducciones introductoras de Ia ciencia griega en Occidente, Gerberto tuvo acceso en su estancia en Catalufia a 
las traducciones de los sabios arabes. Tftulos ya clasicos y recientes coloquios han versado sobre las cuatro 
disciplinas que integraban lo que pudiera llamarse 7 dejada aparte Ia medicina- Ia ciencia medieval, refi
riendose en general a su estado en dicha epoca o a Gerberto, concretamente.53 No faltan, por supuesto, los 
escritos sobre el conocimiento gerbertiano de las matematicas (aritmetica y geometrfa);54 pero aun se sigue 
debatiendo hasta que punto dominaba Gerberto los numeros arabes. Objeto tambien de discusi6n es el alcan
ce de su saber astron6mico: el horologium que se le encargara en Magdeburgo55 serfa un nocturlabio;56 que 
Gerberto conociera Ia obra ptolomaica no pasa de ser posible;57 y no todo son coincidencias acerca de Ia auto
ria del comentario sobre el astrolabio a el atribuido.58 En cuanto a Ia nulsica -el tratado boeciano sobre Ia 

48 Cf. A. BROMET, «Etude sur Ia langue de Gerbert», en Revue de Ia Haute Auvergne, 1947-1949, p. 217-230, y 
1952-1953, p. 91-109; y J.-P. CALLU, «Introduction», en Correspondance de Gerbert d'Aurillac, ed. cit. (1993), p. XXXII
XXXIV, y «Les mots de Gerbert», en Gerbert l'Europeen, ed. cit. (1997), p. 151-167. 

49 E. RoTTENBURGER, Gerbert and the Classics, Cincinnati 1964; y D.V. DAMME, «Gerbert et Ia culture patristique», 
en Gerberto ... (Bobbio 1995), p. 691-693. 

50 Cf. T.E. MoEHS, «Gerbert of Aurillac as Link between Classicism and Medieval Scolar·ship», en Gerberto ... 
(Bobbio 1995), p. 331-349; y P. BOURGAIN, «La creation poetique: I'hommage de Gerbert a Boece», en Autour de Gerbert 
d'Aurillac, ed. cit. (1996), p. 296-298. El poema sobre Ia sabidurfa fue recogido en el vol. V de los Monumenta Germaniae 
Historica Poet. Ev. carol., p. 475; yen cuanto al mencionado frontispicio, cf. C.W. BROCKETT, «The Frontispiece of Paris 
ms. latin 776 Gerbert's acrostic pattern poems», en Manuscripta, 1995, p. 3-25. 

51 Cf. J. VEziN, artfc. cit. supra nota 26. \ , 
52 Cf. C. FROVA, «Gerberto philosophus. II De rationali et ratione uti», en Gerberto ... (Bobbio 1995), p. 351-377; y 

D. POIREL, «L'art de Ia Iogique: Ie De rationali et ratione uti de Gerbert», en Autour de Gerbert d'Aurillac, ed. cit. (1996), 
p. 312-320. 

53 Cf. G. BEAUJOUAN, «L'enseignement du Quadrivium», en Settimale di Spoleto, 1972, reimpr. en Par raison de 
nombres (Variorum Reprints), Aldershot 1991, vol. I; U. LINDGREN, Gerbert von Aurillac und das Quadrivium, Wiesbaden 
1976; y W. BERGMANN, Innovationen im Quadrivium des 10. und II. Jahhunderts. Studie zur Einfohrung vonAstrolab und 
Abakus im lateinischen Mittelalter, Stuttgart 1985. Cf. tambien las Aetas, en curso de publicaci6n, del congreso de Chieti 
(mayo de 1996) La matematica e il suo enseignamento in epoca medievale y del de Avranches-Mont-St.-Michel (septiem
bre de 1996) Science antique, science medievale. 

54 . Cf. C. .FROVA, «Le opere aritmetice di Gerbert d' Aurillac», en Miscellania Morghen, vol. l, Roma 1974, p. 331; 
G. BEAUJOUAN, «Les Apocryphes mathematiques de Gerbert», en Gerberto ... (Bobbio 1995), p. 645-658, y «Les chiffres 
arabes selon Gerbert: I'abaque du Pseudo-Boece», en Autour de Gerbert d'Aurillac, ed. cit. (1996), p. 325; K. VOGEL, 
«L' Aritmetica et Ia Geometria di Gerberto», en Gerberto ... (Bobbio 1995), p. 577-596; y M. FOLKERTS, «Friihe 
Darstellungen des Gerbertschen Abakus», en Do. AA., ltinera mathematica, Siena 1996, p. 23-43. 

55 Cf. supra epfgrafe 7.- Arzobispo de Reims. 
56 Cf. E. POULLE, «L'astronomie de Gerbert», en Gerberto ... (Bobbio 1995), p. 597-617. 
57 Cf. U. LINDGREN, «Ptolomee chez Gerbert d'Aurillac», en Gerberto ... (Bobbio 1995), p. 619-644. 
58 Cf. J.M. MILLA.s VALLICROSA, Assaig d'historia de les ideesfisiques i matemilfiques ala Catalunya medieval, 

Barc.elona 1931, p. 656-658; A. BoRST, Astrolab und Klosterreform an der lahrtauseilswende, Heidelberg 1989; G. 
BEAUJOUAN, «Les Apocryphes mathematiques de Gerbert», en Gerberto ... (Bobbio 1995), p. 656-658; Do. AA., The oldest 
latin astrolabe, m1mero especial de Physis (Florencia), 1995; M. MOSTERT, «Les traditions manuscrites des oeuvres de 
Gerbert», en Gerbert l'Europeen, ed. cit. (1997), p. 317. 
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cual coment6-, el mismo construy6, en fin, un 6rgano, ademas de escribir un tratado sobre Ia medida de sus 
tubos.59 

d) La medicina. Pese a no ensefiarla -Ia medicina no formaba parte del quadrivio-, Gerberto conoci6 
dicha disciplina: su discfpulo Riquerio habfa ido a Chartres a consul tar los manuscritos hipocraticos, el mismo 
Iey6 manuscritos de medicina y sus cartas revelan un in teres por este arte, aunque no fuese especialista en el. 60 

Brevemente: Gerberto fue un humanista que sorprendi6 y hasta escandaliz6 a ciertos miembros del clero 
de su tiempo.6I En este senti do seria un representante de lo que Riche ha llamado el «tercer renacimiento caro
lingio», contra el que reaccionarfan Pedro Damian y otros antidialecticos de Ia primera mitad del s. XI (opues
tos a quienes afirmaban que «todas las palabras de Ia Escritura habfan de ser sometidas a Ia autoridad de Ia 
dialectica» y que solfan testimoniar «mas confianza en Boecio que en los autores sagrados»). Precisamente 
como Boecio -que, tras su proceso, fue tildado de mago por quienes no entendfan el alcance de su saber-, 
Gerberto serfa tambien a partir de fines del s. XI legendariamente revestido de magia. 

OTRAS PONENCIAS Y COMUNICACIONES: APORTACIONES PUNTUALES 

De caracter predominantemente hist6rico, el interes filos6fico-cultural del Congreso se adscribfa facil
mente a s6lo unas pocas de sus ponencias y comunicaciones. A elias se cefiira el resto de Ia presente nota, pero 
su selecci6n no supone valoraci6n alguna comparativa respecto a las otras numerosas aportaciones congre
suales dejadas aquf de !ado. 

[A] La primera de las ponencias que queremos resefiar fue Ia de Thomas N. Bisson, de Ia Universidad de 
Harvard, relativa a Ia tradici6n magisterial hacia el afio mil y centrada en Ia comparaci6n de Ia actividad docen
te de Gerberto en Reims con Ia de Abb6n de Fleury y lade Fulberto de Chartres.62 A diferencia de Ia inaugu
ral de Riche -acaso aseptica en exceso (aunq~e semejante caracter encajase bien con el hecho de ser pura 
presentaci6n del «estado de Ia cuesti6n» gerbertiana en Ia actualidad)-, Ia ponencia de Bisson sonaba a apa
sionada y comprometida, aunque sus conclusiones, ademas de ser sorprendentes, pudiesen acabar dejando una 
cierta insatisfacci6n;63 en cualquier caso -y por deseo explfcito del au tor-, el texto ingles de su aportaci6n 
habfa sido traducido al catalan para ser publicado en dicha lengua en las Aetas, que los asistentes al Congreso 
podfan tener en sus manos a! escuchar a! ponente.64 En cuanto a lo que este pretendfa, lo enunciaba el mismo 
de entrada: exponer tanto Ia importancia como Ia especffica peculia1idad del aprendizaje en Ia ensefianza 
medieval, considerando Ia naturaleza de las relaciones entre estudiante y maestro. 

Gracias a los trabajos de Ramon Ordeig -asf homenaje6 Bisson a quien, allf presente, habfa de hablar 
tras el- podemos ya saber que el conde Bon-ell encomend6 a! joven Gerberto a At6n porque este, antes de lie-

59 EI tratado, Mensurafistularum, fue editado por KJ. Sachs (Stuttgart 1970-1980). Sobre Gerberto y Ia musica, cf. 
KJ. SACHS, «Gerbertus cognomento musicus», en Archiv fiir Musikwissenschaft, 1972, p. 257-274; M. HuoLO, «Gerbert 
of Reims», en New Grove's Dictional}' of Musik and Musicians, 1980, vol. VII, p. 250; y C. MEYER, «Gerbertus musicus. 
Gerbert et le fondements du systeme acoustique», en Gerbert l'Europeen, ed. cit. (1997), p. 183-191. 

60 Cf. D. JACQUART, «La medicine au Xe siecle», en Gerbert l'Europeen, ed. cit (1997), p. 219-231; y M. VAZQUEZ 
BUJAN, «La circulation des manuscrites hippocratiques», en !d., p. 233-246. 

61 Cf.P. RICHE, «Les conditions de Ia production litteraire: maitres et ecoles», en Mittellateinisches Jahrbuch 24125 
(1989-1990) p. 413-4221; «L'Humanisme au Xe siecle», en Gli umanesimi medievali, Florencia 1998, p. 551-558; y Les 
grandeurs de !'an mille, Parfs 1999, p. 167-220 («La troisieme renaissance carolingienne»). . 

62 Cf. T.N. BISSON, «L'aprenentatge dels savis a Europa pels volts de l'any mil: les lli9ons de Gerbert, Abbo 1 

Fulbert», en Actes del Congres Internacional: Gerbert d'Orlhac i el seu temps, ed. cit, p. 577-591. 
63 A diferencia tambien de las paginas anteriores (abundantes en notas, reflejo del estado bibliografico de Ia cues-

ti6n), las que siguen se ahorraran casi del todo el aparato crftico. 
64 Cf. Actes del Congres ... , ed. cit., p. 577, nota I, en Ia que, ademas de dejar constancia de dicho explfcito deseo 

d~I autor, Ia traductora consigna asimismo el tftulo original de Ia ponencia: «Learned Apprenticeship in Europe towards the 
year 1000: the Lessons of Gerbert, Abbo, and Fulbert». 
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gar a obispo de Vic (957-971), habfa sido archidiacono de Gerona, cuyo obispo Gotmar (944-954) se habfa inte
resado especialmente por la ensefianza que se daba en tierras musulmanas, y el mismo habfa viajado a Cordoba, 
posiblemente con algunos discfpulos a los pudo conocer mas tarde Gerberto.65 Enviado a Vic para recibir una 
solida formaci on -no simplemente para ir a la escuela-, el joven monje venido de Aurillac conocio junto a 
Aton un muy buen aprendizaje en matematicas, pero no tanto en la ciencia logica, segun consigno Riquerio en 
su Historia de Francia, en Ia que nada dijo ni sobre el metodo de ensefianza del obispo ni sobre Ia opinion de 
Gerberto sobre el particular. Parece ser que este se sirvio sobre todo de una lectura personal de Iibras orienta
da por Aton, y no tanto del mismo magisterio del obispo ( demasiado comprometido por entonces en el in ten to 
de conseguir para su diocesis el estatuto de sede metropolitana). Precisamente recordando Iibras manejados en 
aquellos tiempos -en Vic, en Ripoll y en Gerona- Gerberto escribirfa afios mas tarde a amigos catalanes 
(Miro Bonfill o Llobet de Barcelona), desde Reims o desde Bobbio, pidiendoles que le enviasen una determi
nada obra sobre aritmetica o aquella otra traducci6n de cierto escrito sobre astrologfa, respectivamente. 

Sea del tema lo que sea, de retorno de Roma Gerberto no sinti6 necesidad de volver ni a Aurillac ni a 
pasar los Pirineos, y prefirio completar su instruccion en Reims, con la perspectiva de un reputado maestro y 
de Iibras relativos al ambito de la dialectica: es decir, de aquella Iogica en Ia que se sentfa mas bien flojo. Y 
es que lo que buscaba era alcanzar los lfmites del conocimiento, comprendiendo la totalidad y las conexiones 
de todas las materias. Ahora bien: de alumno destacado no tard6 en pasar a ser sustituto de su mismo maes
tro, Geranno, siendo nombrado para ensefiar «las mtes» a «las masas de estudiantes» que allf se reunfan y entre 
los cuales se hallaba Riquetio. Por el sabemos el orden en que Gerbetto explicaba la nueva ciencia en la que 
se habfa consolidado hacfa poco: empezaba con Ia Isagoge de Porfirio, pasaba luego por las Categorfas y el 
De interpretatione aristotelicos y, en clases mas avanzadas, segufa con Ia dialectica y la retorica, basandose en 
la lectura y el comentario de los poetas (Virgilio, Estacio, Terencio, Horacio); en cuanto a las matematicas, 
Riquerio evoca a Gerberto como maestro pionero que desatmllaba instrumentos de medida y calculo y ense
fiaba -como nadie hasta entonces- teorfa musical. 66 «Hombre de gran genio y admirable elocuencia» que, 
«como antorcha encendida», iluminaba <<toda Francia» -segun.Riquerio-, Gerberto fue reconocido por 
maestros como Abbon de Fleury, tambien anti guo alumno de Geranno, o serfa retado a confrontacion publica 
por otros, como hizo Otrico de Magdeburgo; e incluso Ia tradicion lo present6 como maestro del gran Fulberto 
de Chartres.. No es, pues, raro que hubiera sido promovido como abad de Bobbio, monasterio benedictino de 
esplendida biblioteca pero que no habfa conseguido retenerle mas de un afio. 

La tercera y ultima parte de la ponencia -que en las Aetas ocupa mas de la mitad de las paginas del con
junto- se centraba en comparm· el magisterio gerbertiano en Reims\con el de Abb6n en Fleury y el de 
Fulberto en Chartres. Algunas de las conclusiones finales son quizas de particular interes para nosotros, por su 
caracter de sorprendentes y pese a que puedan acabar aportando una cierta decepcion. En los cincuenta afios 
que median entre la epoca del maestrazgo de Gerberto en Reims y Ia del de Fulberto de Chartres, la escena de 
Ia ensefianza habfa cambiado algo: habfa mas libros, mas maestros en artes y mas clerigos jovenes y monjes 
en busca de aquellos y de estos; y ningun estudioso tuvo que repetir en el s. XI Ia busqueda de libros cientffi
cos en la que se habfa aventurado Gerberto. Pero serfa un error exagerar el cambio que se habfa operado al res
pecto: no todas las bibliotecas carolingias tenfan todos los Iibras imp01tantes, la ensefianza segufa consistien
do en aprender de libros esctitos siglos atras y algunos de estos -como el de las Categorfas y el De la inter
pretacion, de Aristoteles, en version de Boecio-67 debfan de resultar a los estudiantes de entonces, y asf lo 
siguen pareciendo a los de hoy, bastante duros. Lo caracterfstico del aprendizaje en el s. X era aquella necesi-

65 El ponente se referfa (como consign6 en nota) a! articulo de R. 0RDEIG I MATA, «At6, bisbe i arquebisbe de Vic 
(957 -971), antic arxiprest-ardiaca de Girona», en Studia Vicensia, 1 ( 1989), p. 61-97; y declinaba seguir hablando del maes
tro de Gerberto, pues de el habfa de tratar Ia ponencia siguiente: R. 0RDEIG I MATA, «At6 de Vic, mestre de Gerbert . 
d'Orlhac», en Actes del Congres ... , ed. cit., p. 593-618, de Ia cual queremos hacer pmticular menci6n aquf, aunque no haya
mos de referirnos a ella en estas paginas por referirse mas a At6n que a Gerberto. 

66 La musica segufa siendo entonces inseparable -como ya lo era desde los pitag6ricos y Plat6n- de Ia matema-
tica: ni que fuese por aquello de que Ia nota musical depende de Ia medida de Ia cuerda ... 

67 Cf. MIGNE, PL 64, col. 156-640. 
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dad compulsiva de un gufa en Ia lectura que sentfan hasta los estudiantes mejor dotados: Berenguer de Tours 
lo encontrarfa en Fulberto de Chartres, como Gerberto lo habfa hallado en At6n de Vic; y a finales del s. XI 
segufa existiendo Ia misma fascinacion por aprender de un maestro, dado el escaso numero que aun habfa de 
ellos. La ensefianza no era todavfa academica, sino que creaba unos vfnculos personales que frecuentemente 
resultaban inseparables de las verdades propuestas y de los analisis realizados. En este sentido, la relacion 
entre estudiante y maestro suena como una corriente de intercambio mutuo y como reconocimiento del poder 
en formas de dependencia personal. El de las generaciones de discfpulos de Gerberto, Abb6n de Fleury y 
Fulberto fue un tiempo en que los nuevos sefiorfos se extendfan por toda la cristiandad, y especialmente en la 
Iglesia. t,No fue el aprendizaje gerbertiano un reconocimiento de dependencia respecto de At6n de Vic?; t,no 
fue «confiado», en Reims, Gerbetto a Geranno?; (,no segufan los estudiantes de Magdeburgo con celosa fide
lidad a su maestro Ottico durante su disputa con Gerberto?; i.Y la devoci6n de sus discfpulos hacia Fulberto 
no reflejaba la existencia de un quasi sefiorfo de este sobre ellos? Gerberto en Reims, Abb6n en Fleury y 
Fulberto en Chartres coincidieron en entender los estudios como un todo, e incluso se ha dicho que Io resta
blecieron; ahora bien, el progreso que en ellos consigui_eron fue fragil, y acaso ilusorio. 

[B] Ya hemos aludido a la segunda ponencia, de Ramon Ordeig, que integraba -junto con la que aca
bamos de resumir- el cuarto grupo tematico congresual, relativo ala ensefianza en el afio mi1.68 Pero quisie
ramos aquf mencionar tambien una de las tres comunicaciones que las acompafiaban, y de Ia que las Aetas s6lo 
ofrecen el resumen, pues el texto debi6 de retrasarse como para no ser publicado en elias. Obviamente, ni nos 
refetimos a ella por no haber sido publicada ni podemos, en consecuencia, ofrecer extracto alguno de su con
tenido; mas queremos dejar constancia del interes que el texto hubiera tenido, de haber visto la luz. Su titulo 
rezaba: «Formacion cultural de Gerberto de Aurillac en la Marca hispanica»;69 y correspondfa a un resumen 
de la segunda parte del trabajo de Iicenciatura presentado en 1947 en la Gregoriana por Jaume Tarraco i Planas 
e intitulado «Formacion cultural de Gerberto (Silvestre II) en San Geraldo de Aurillac y en la Marca 
Hispanica».70 El interes del texto habrfa sido doble: por un .!ado -supuesto el tema mismo-, intrfnseco; y 
extrfnseco, por otro, dado que la exposici6n de lo conocido al respecto hace mas de medio siglo hubiera per
mitido una elocuente comparacion con el que es el estado actual de la cuestion. 

[C] El conocido historiador y pale6grafo Anscari M. Mund6 estructuraba su ponencia, la segunda -y Ia que 
mas nos puede interesar aquf- de las cuatro que integraban el pen ultimo grupo tematico del Congreso, relativo 
a la ciencia y la cultura, a partir de un rninucioso analisis de las inscripciones grabadas en el astrolabio carolin
gio de Ia coleccion Marcel Destombes, actualmente en el Institut du Monde Arabe, de Parfs.71 En su exposici6n, 
el ponente confirmaba con cetteza Ia procedencia y Ia fabricaci6n catalanas de dicho astrolabio, datable entre el 
tercero y el ultimo cuarto del s. X; de esta manera, corroboraba que Ia latitud grabada en uno de los tfmpanos de 
Ia pieza ( 41 °30' ROMA ET FRANCIA) conesponderfa al area del condado de Barcelona. Es conocida la gran relaci6n 
intercultural existente entre los condados catalanes y el mundo arabe del resto meridional de la Penfnsula, mundo 
en el que habfa unos avanzados conocimientos mate maticos y astronomicos. Por lo de mas, hubo de ser impor
tante a1 respecto el papel jugado por Seniofred Llobet, archidiacono de Barcelona y traductor a! latfn de libros de 
astronomfa arabes, a quien Gerberto conoci6 durante su estancia en tienas catalanas. Tanto uno como otro coin
ciden, por epoca y por conocimientos, con la construcci6n del astrolabio en cuesti6n, el cual pudo haber sido lle
vado a Francia, donde se encuentra hoy, por Gerberto mismo en uno de sus viajes posteriores. 

68 Cf. supra nota 65. 
69 Cf. Emflia TARRAC6 I PLANAS, «Formaci6 cultural de Gerbert d'Orlhac a Ia Marca Hispanica», en Actes del 

Congres ... , ed. cit., p. 635s. 
70 Es de suponer que la titular de Ia comunicaci6n (Emflia) es hermana del autor (Jaume) del trabajo de investiga-

ci6n que se trataba de exponer abreviadamente, a modo de homenaje a! mismo (posiblemente ya fallecido). En el resumen 
publicado del texto no incluido en las Aetas se indican los cuatro capftulos de que constaba Ia segunda parte en cuesti6n de 
aquel trabajo: «1. Maestros de Gerberto en Ia Marca Hispanica; 2. Lugar de los estudios de Gerberto, deducido de las fuen
tes de sus obras; 3. Estudios de Gerberto en Ia Marca Hispanica y su alcance; y 4. Conclusiones». 

71 Cf. A.M. MuNDO, «Entorn de l'astrolabi de Gerbert», en Actes del Congres ... , ed. cit., p. 665-676, cuyo mismo 
resumen inicial casi nos limitamos a traducir en este nuestro. 
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gar a obispo de Vic (957-971), habfa sido archidiacono de Gerona, cuyo obispo Gotmar (944-954) se habfa inte
resado especialmente por la ensefianza que se daba en tierras musulmanas, y el mismo habfa viajado a Cordoba, 
posiblemente con algunos discfpulos a los pudo conocer mas tarde Gerberto.65 Enviado a Vic para recibir una 
solida formaci on -no simplemente para ir a la escuela-, el joven monje venido de Aurillac conocio junto a 
Aton un muy buen aprendizaje en matematicas, pero no tanto en la ciencia logica, segun consigno Riquerio en 
su Historia de Francia, en Ia que nada dijo ni sobre el metodo de ensefianza del obispo ni sobre Ia opinion de 
Gerberto sobre el particular. Parece ser que este se sirvio sobre todo de una lectura personal de Iibras orienta
da por Aton, y no tanto del mismo magisterio del obispo ( demasiado comprometido por entonces en el in ten to 
de conseguir para su diocesis el estatuto de sede metropolitana). Precisamente recordando Iibras manejados en 
aquellos tiempos -en Vic, en Ripoll y en Gerona- Gerberto escribirfa afios mas tarde a amigos catalanes 
(Miro Bonfill o Llobet de Barcelona), desde Reims o desde Bobbio, pidiendoles que le enviasen una determi
nada obra sobre aritmetica o aquella otra traducci6n de cierto escrito sobre astrologfa, respectivamente. 

Sea del tema lo que sea, de retorno de Roma Gerberto no sinti6 necesidad de volver ni a Aurillac ni a 
pasar los Pirineos, y prefirio completar su instruccion en Reims, con la perspectiva de un reputado maestro y 
de Iibras relativos al ambito de la dialectica: es decir, de aquella Iogica en Ia que se sentfa mas bien flojo. Y 
es que lo que buscaba era alcanzar los lfmites del conocimiento, comprendiendo la totalidad y las conexiones 
de todas las materias. Ahora bien: de alumno destacado no tard6 en pasar a ser sustituto de su mismo maes
tro, Geranno, siendo nombrado para ensefiar «las mtes» a «las masas de estudiantes» que allf se reunfan y entre 
los cuales se hallaba Riquetio. Por el sabemos el orden en que Gerbetto explicaba la nueva ciencia en la que 
se habfa consolidado hacfa poco: empezaba con Ia Isagoge de Porfirio, pasaba luego por las Categorfas y el 
De interpretatione aristotelicos y, en clases mas avanzadas, segufa con Ia dialectica y la retorica, basandose en 
la lectura y el comentario de los poetas (Virgilio, Estacio, Terencio, Horacio); en cuanto a las matematicas, 
Riquerio evoca a Gerberto como maestro pionero que desatmllaba instrumentos de medida y calculo y ense
fiaba -como nadie hasta entonces- teorfa musical. 66 «Hombre de gran genio y admirable elocuencia» que, 
«como antorcha encendida», iluminaba <<toda Francia» -segun.Riquerio-, Gerberto fue reconocido por 
maestros como Abbon de Fleury, tambien anti guo alumno de Geranno, o serfa retado a confrontacion publica 
por otros, como hizo Otrico de Magdeburgo; e incluso Ia tradicion lo present6 como maestro del gran Fulberto 
de Chartres.. No es, pues, raro que hubiera sido promovido como abad de Bobbio, monasterio benedictino de 
esplendida biblioteca pero que no habfa conseguido retenerle mas de un afio. 

La tercera y ultima parte de la ponencia -que en las Aetas ocupa mas de la mitad de las paginas del con
junto- se centraba en comparm· el magisterio gerbertiano en Reims\con el de Abb6n en Fleury y el de 
Fulberto en Chartres. Algunas de las conclusiones finales son quizas de particular interes para nosotros, por su 
caracter de sorprendentes y pese a que puedan acabar aportando una cierta decepcion. En los cincuenta afios 
que median entre la epoca del maestrazgo de Gerberto en Reims y Ia del de Fulberto de Chartres, la escena de 
Ia ensefianza habfa cambiado algo: habfa mas libros, mas maestros en artes y mas clerigos jovenes y monjes 
en busca de aquellos y de estos; y ningun estudioso tuvo que repetir en el s. XI Ia busqueda de libros cientffi
cos en la que se habfa aventurado Gerberto. Pero serfa un error exagerar el cambio que se habfa operado al res
pecto: no todas las bibliotecas carolingias tenfan todos los Iibras imp01tantes, la ensefianza segufa consistien
do en aprender de libros esctitos siglos atras y algunos de estos -como el de las Categorfas y el De la inter
pretacion, de Aristoteles, en version de Boecio-67 debfan de resultar a los estudiantes de entonces, y asf lo 
siguen pareciendo a los de hoy, bastante duros. Lo caracterfstico del aprendizaje en el s. X era aquella necesi-

65 El ponente se referfa (como consign6 en nota) a! articulo de R. 0RDEIG I MATA, «At6, bisbe i arquebisbe de Vic 
(957 -971), antic arxiprest-ardiaca de Girona», en Studia Vicensia, 1 ( 1989), p. 61-97; y declinaba seguir hablando del maes
tro de Gerberto, pues de el habfa de tratar Ia ponencia siguiente: R. 0RDEIG I MATA, «At6 de Vic, mestre de Gerbert . 
d'Orlhac», en Actes del Congres ... , ed. cit., p. 593-618, de Ia cual queremos hacer pmticular menci6n aquf, aunque no haya
mos de referirnos a ella en estas paginas por referirse mas a At6n que a Gerberto. 

66 La musica segufa siendo entonces inseparable -como ya lo era desde los pitag6ricos y Plat6n- de Ia matema-
tica: ni que fuese por aquello de que Ia nota musical depende de Ia medida de Ia cuerda ... 

67 Cf. MIGNE, PL 64, col. 156-640. 

251 

dad compulsiva de un gufa en Ia lectura que sentfan hasta los estudiantes mejor dotados: Berenguer de Tours 
lo encontrarfa en Fulberto de Chartres, como Gerberto lo habfa hallado en At6n de Vic; y a finales del s. XI 
segufa existiendo Ia misma fascinacion por aprender de un maestro, dado el escaso numero que aun habfa de 
ellos. La ensefianza no era todavfa academica, sino que creaba unos vfnculos personales que frecuentemente 
resultaban inseparables de las verdades propuestas y de los analisis realizados. En este sentido, la relacion 
entre estudiante y maestro suena como una corriente de intercambio mutuo y como reconocimiento del poder 
en formas de dependencia personal. El de las generaciones de discfpulos de Gerberto, Abb6n de Fleury y 
Fulberto fue un tiempo en que los nuevos sefiorfos se extendfan por toda la cristiandad, y especialmente en la 
Iglesia. t,No fue el aprendizaje gerbertiano un reconocimiento de dependencia respecto de At6n de Vic?; t,no 
fue «confiado», en Reims, Gerbetto a Geranno?; (,no segufan los estudiantes de Magdeburgo con celosa fide
lidad a su maestro Ottico durante su disputa con Gerberto?; i.Y la devoci6n de sus discfpulos hacia Fulberto 
no reflejaba la existencia de un quasi sefiorfo de este sobre ellos? Gerberto en Reims, Abb6n en Fleury y 
Fulberto en Chartres coincidieron en entender los estudios como un todo, e incluso se ha dicho que Io resta
blecieron; ahora bien, el progreso que en ellos consigui_eron fue fragil, y acaso ilusorio. 

[B] Ya hemos aludido a la segunda ponencia, de Ramon Ordeig, que integraba -junto con la que aca
bamos de resumir- el cuarto grupo tematico congresual, relativo ala ensefianza en el afio mi1.68 Pero quisie
ramos aquf mencionar tambien una de las tres comunicaciones que las acompafiaban, y de Ia que las Aetas s6lo 
ofrecen el resumen, pues el texto debi6 de retrasarse como para no ser publicado en elias. Obviamente, ni nos 
refetimos a ella por no haber sido publicada ni podemos, en consecuencia, ofrecer extracto alguno de su con
tenido; mas queremos dejar constancia del interes que el texto hubiera tenido, de haber visto la luz. Su titulo 
rezaba: «Formacion cultural de Gerberto de Aurillac en la Marca hispanica»;69 y correspondfa a un resumen 
de la segunda parte del trabajo de Iicenciatura presentado en 1947 en la Gregoriana por Jaume Tarraco i Planas 
e intitulado «Formacion cultural de Gerberto (Silvestre II) en San Geraldo de Aurillac y en la Marca 
Hispanica».70 El interes del texto habrfa sido doble: por un .!ado -supuesto el tema mismo-, intrfnseco; y 
extrfnseco, por otro, dado que la exposici6n de lo conocido al respecto hace mas de medio siglo hubiera per
mitido una elocuente comparacion con el que es el estado actual de la cuestion. 

[C] El conocido historiador y pale6grafo Anscari M. Mund6 estructuraba su ponencia, la segunda -y Ia que 
mas nos puede interesar aquf- de las cuatro que integraban el pen ultimo grupo tematico del Congreso, relativo 
a la ciencia y la cultura, a partir de un rninucioso analisis de las inscripciones grabadas en el astrolabio carolin
gio de Ia coleccion Marcel Destombes, actualmente en el Institut du Monde Arabe, de Parfs.71 En su exposici6n, 
el ponente confirmaba con cetteza Ia procedencia y Ia fabricaci6n catalanas de dicho astrolabio, datable entre el 
tercero y el ultimo cuarto del s. X; de esta manera, corroboraba que Ia latitud grabada en uno de los tfmpanos de 
Ia pieza ( 41 °30' ROMA ET FRANCIA) conesponderfa al area del condado de Barcelona. Es conocida la gran relaci6n 
intercultural existente entre los condados catalanes y el mundo arabe del resto meridional de la Penfnsula, mundo 
en el que habfa unos avanzados conocimientos mate maticos y astronomicos. Por lo de mas, hubo de ser impor
tante a1 respecto el papel jugado por Seniofred Llobet, archidiacono de Barcelona y traductor a! latfn de libros de 
astronomfa arabes, a quien Gerberto conoci6 durante su estancia en tienas catalanas. Tanto uno como otro coin
ciden, por epoca y por conocimientos, con la construcci6n del astrolabio en cuesti6n, el cual pudo haber sido lle
vado a Francia, donde se encuentra hoy, por Gerberto mismo en uno de sus viajes posteriores. 

68 Cf. supra nota 65. 
69 Cf. Emflia TARRAC6 I PLANAS, «Formaci6 cultural de Gerbert d'Orlhac a Ia Marca Hispanica», en Actes del 

Congres ... , ed. cit., p. 635s. 
70 Es de suponer que la titular de Ia comunicaci6n (Emflia) es hermana del autor (Jaume) del trabajo de investiga-

ci6n que se trataba de exponer abreviadamente, a modo de homenaje a! mismo (posiblemente ya fallecido). En el resumen 
publicado del texto no incluido en las Aetas se indican los cuatro capftulos de que constaba Ia segunda parte en cuesti6n de 
aquel trabajo: «1. Maestros de Gerberto en Ia Marca Hispanica; 2. Lugar de los estudios de Gerberto, deducido de las fuen
tes de sus obras; 3. Estudios de Gerberto en Ia Marca Hispanica y su alcance; y 4. Conclusiones». 

71 Cf. A.M. MuNDO, «Entorn de l'astrolabi de Gerbert», en Actes del Congres ... , ed. cit., p. 665-676, cuyo mismo 
resumen inicial casi nos limitamos a traducir en este nuestro. 
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[D]La ultima de las cuatro comunicaciones ad juntas a las ponencias del mencionado grupo tematico con
gresual sobre ciencia y cultura volvfa a despertar nuestro interes, y a su vez ofrece peculiaridades parecidas a 
las de Ia otra comunicacion antes recensionada. Del interes del tema que habfa de tratarse en ella daba testi
monio su titulo: «Gerberto y la introduccion decimal indo-arabe en el Occidente cristiano: el Liber abaci»;72 

pero, tras el, en las Aetas se afiadfa una cruz al nombre del autor: Jean Cassinet t. 73 Sea, pues, el resumen que 
el mismo enviara el que nos de cuenta de la comunicacion de Ia que su muerte nos privo. 

«Cuando Gerberto vino a estudiar a Catalufia en 967 bajo Ia egida bien conocida de At6n, obispo de Vic, 
entre los tesoros desconocidos de la ciencia arabe debfa de descubtir Ia numeracion decimal de posicion, la que 
hoy utilizamos y que los arabes trajeron de la India. EI nuevo impulso dado por Gerberto a! uso del abaco -un 
tablero de columnas con el que se podfan hacer las cuatro operaciones elementales de la aritmetica mediante 
fichas- le permitio introducir un sistema decimal de posicion. Para efectuar Ia mas delicada de las operacio
nes, Ia division, Gerberto hubo de inventar un procedi.miento, el de Ia division «por diferencia», muy tiguroso e 
ingenioso, y tan rapido como los nuestros habituales. Fueron sobre todo sus discfpulos quienes transmitieron, 
desde finales del s. X, sus formulas, y muy especialmente Bernelino en su Liber abaci, que pronto sera publi
cado en edicion bilingiie latino-francesa y una excelente copia de cuyo manuscrito se halla en Ia biblioteca de 
Ia Escuela de medicina de Montpellier. Aunque Ia empresa gerbertiana no tuviera un exito inmediato -habria 
que esperar a fines del s. XII a que Ia numeracion decimal de posicion se impusiera con fuerza en el Occidente 
cristiano-, lo cierto es que el maestro supo atraer Ia cmiosidad de los hombres de sabiduria occidentales, impul
sandoles a tomar contacto con la matematica arabe y a crear, asf, las condiciones para postetiores progresos». 

[E) La ultima de las aportaciones al Congreso a Ia que hemos de referirnos para acabar estas paginas fue 
tambien la ultima de las ponencias del mismo, con Ia que este conclufa solemnemente en Ripoll. Correspondfa 
y servia de colofon al asimismo Ultimo de los grupos tematicos de las sesiones, centrado en el monacato y el 
papado en el afio mil; corrfa a cargo de Walter Brandmiiller, ·de la Canonica Vaticana, y versaba sobre 
«Silvestre II: el primado romano en el umbra! del segundo rhilenio». 74 Noes que el tema del papado haya de 
interesar particularmente, de manera directa, ala reflexion hist6rico-filosofica. Pero Ia cuestion del primado 
-miginada en Ia cristiandad del Imperio romano y consolidada, tFas la cafda de este, a lo largo de la edad 
media- es as unto tanto o mas politico que estrictamente teologico o doctrinal/5 yes, ala vez, inseparable del 

72 Cf. J. CASINET, «Gerbert et !'introduction de Ia numeration decimal~ arabo-indienne en Occident chretien: Ie 
Liber abaci», en Actes del Congres ... , ed. cit., p. 726s. 

73 La imprevista muerte del autor, miembro del Centre International d'Histoire des Sciences Occitanes. de Ia 
Universite Toulouse-le-Mirail, justificaba, pues, en este caso que dichas Aetas no ofrecieran mas que el resumen des~ apor
tacion, sin el texto de Ia misma. Ahara bien: acaso adivinando que su vida no darfa de sf como para pennitirle leer su comu
nicacion, Cassinet envio de ella un resumen tan bien hecho que nos pennite hacemos perfectamente cargo del contenido 
que Ia misma hubiera aportado. Por eso, podemos volver a servirnos -con mayor rigor, aun, que en el caso de la ponen
cia anterior- de una traduccion de dicho resumen para ofrecer el nuestro. 

74 Cf. W. BRANDMOLLER, «Sylvester II. Romischer Primat an der Schwelle zum 2. Jahrtausend», en Actes del 
Congres ... , ed. cit., p. 867-882. 

75 E incluso puede decirse que contagia de determinaciones polfticas a otros.temas teologicos que, en sf mismos, 
pueden parecer del todo ajenos a cualquier politizacion. Es, en efecto, tanto o mas polftica que estrictamente teologica o 
doctrinal, dado que Ia cuestion del primado romano remonta su ya antiguo planteamiento a algunos de los ·primeros gran
des Concilios ecumenicos; ahora bien, de Ia decisiva inspiracion polftica de dichos concilios nadie puede hoy en dfa dudar: 
no solo eran convocados por el emperador y sus aetas tan solo sancionadas por el obispo de Roma, sino que este negaba 
dicha sancion a uno u otro de los canones conciliares que no se adecuasen a Ia conviccion de que Ia sede romana tenia Ia 
primacfa sobre otras, como Constantinopla o Alejandrfa (asf hizo Leon I, en el 451, con el correspondiente canon de 
Calcedonia). El tema del primado era lo que, en el fondo, se debatfa en Efeso, ya en el431, a! condenar a Nestorio so pre- . 
texto de su oposicion a! the6tokos («madre de Dios» ); Alejandrfa consegufa con dicha condenacion reducir Ia primacfa del 
patriarcado constantinopolitano -cosa que no disgustaba en absolute aRoma-, pero a Ia vez salpicaba polfticamente Ia 
comprension de un tema como el de Ia Encarnacion, dejando tocada para siempre Ia denominacion mariana: de ahf que 
hayamos dicho que, ademas de ser polftica, Ia cuestion del primado contagiaba de determinaciones polfticas a otros temas 
teologicos que, en sf mismos, pudieran parecer del todo ajenos a cualquier politizacion. 
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asf llamado agustinismo polftico: una teorfa solo germinalmente enraizada en el obispo de Hipona, explfcita
mente tematizada con Carlemagno, fraguada en Ia pugna de las investiduras y consumada como choque de 
poderes entre Iglesia (de Roma) e Impetio (Romano-Germanico). De ahf que sea cuestion doblemente vincu
Iada, de manera intrinseca, ala reflexion polftico-filosofica medieval; y de ahf, tambien, que Ia incidencia en 
ella de Ia ex posicion final del Congreso hubiera de despertar el in teres por esta en el au tor de Ia presente nota. 

El interes no quedo defraudado: Silvestre II quiso ejercer el primado, proclamandose sumnuts et univer
salis papa, pero de hecho solo Io hizo allf donde llegaba el poder de Oton III, el emperador a! que Ie unfa una 
gran amistad y de Ia mano del cual pudo emprender tareas como Ia de establecer una jerarqufa eclesiastica en 
Hungrfa y Polonia. Su voluntad de ejercer el primado se manifiesta (en el que fue su primer documento papal) 
reponiendo en la sede de Reims a! arzobispo Arnulfo al que el mismo sustituyera en 991, tras haber sido este 
destituido -prescindiendo de la autoridad del entonces papa Juan XV- por el Sfnodo de St. Basle de Verzy, 
convocado por un Hugo Capeto traicionado por el prelado al que el mismo habfa nombrado; y argumenta, 
como papa, que Ia destitucion se habfa debido «a ciertos excesos» de quienes Ia decidieron (entre ellos, el pro
pia Gerberto, quien en 995 se habfa visto tambien suspendido del cargo por decision de otro sfnodo: el de 
Mouzon). Sin embargo, su ejercicio del primado no tiene Iugar alguno allf donde -como en el sur de Italia
la autoridad de Ot6n III nada tiene que hacer frente al poder del emperador bizantino. 

La peculiaridad del caso es que el papa del afio mil, de mas de sesenta afios, y el emperador l·omano-ger
manico, de veinte afios, tenfan una muy peculiar buena relacion. Con ella, el conflicto de poderes (entre 
Impetio e Iglesia) parece como que nose de; y mediante ella, Silvestre II consegufa dar algunos pasos en favor 
de la libertad de la Iglesia frente a! poder civil -romano, en el caso del papado; feudal, en el de di6cesis y 
monasterios- que anticipaban la reforma gregoriana de casi un siglo despues. En cualquier caso, su autori
dad era concebida por este papa como inseparable de Ia pietas romana, de Ia liberalitas Ecclesiae y de Ia 
benignitas apostolica. De ahf que en su pontificado tuvieran un papel decisivo los sfnodos (convocados por el 
mismo, y no tanto para imponer resoluciones cuanto para buscar en comun soluciones), asf como los legados 
y las cartas. 
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[D]La ultima de las cuatro comunicaciones ad juntas a las ponencias del mencionado grupo tematico con
gresual sobre ciencia y cultura volvfa a despertar nuestro interes, y a su vez ofrece peculiaridades parecidas a 
las de Ia otra comunicacion antes recensionada. Del interes del tema que habfa de tratarse en ella daba testi
monio su titulo: «Gerberto y la introduccion decimal indo-arabe en el Occidente cristiano: el Liber abaci»;72 

pero, tras el, en las Aetas se afiadfa una cruz al nombre del autor: Jean Cassinet t. 73 Sea, pues, el resumen que 
el mismo enviara el que nos de cuenta de la comunicacion de Ia que su muerte nos privo. 

«Cuando Gerberto vino a estudiar a Catalufia en 967 bajo Ia egida bien conocida de At6n, obispo de Vic, 
entre los tesoros desconocidos de la ciencia arabe debfa de descubtir Ia numeracion decimal de posicion, la que 
hoy utilizamos y que los arabes trajeron de la India. EI nuevo impulso dado por Gerberto a! uso del abaco -un 
tablero de columnas con el que se podfan hacer las cuatro operaciones elementales de la aritmetica mediante 
fichas- le permitio introducir un sistema decimal de posicion. Para efectuar Ia mas delicada de las operacio
nes, Ia division, Gerberto hubo de inventar un procedi.miento, el de Ia division «por diferencia», muy tiguroso e 
ingenioso, y tan rapido como los nuestros habituales. Fueron sobre todo sus discfpulos quienes transmitieron, 
desde finales del s. X, sus formulas, y muy especialmente Bernelino en su Liber abaci, que pronto sera publi
cado en edicion bilingiie latino-francesa y una excelente copia de cuyo manuscrito se halla en Ia biblioteca de 
Ia Escuela de medicina de Montpellier. Aunque Ia empresa gerbertiana no tuviera un exito inmediato -habria 
que esperar a fines del s. XII a que Ia numeracion decimal de posicion se impusiera con fuerza en el Occidente 
cristiano-, lo cierto es que el maestro supo atraer Ia cmiosidad de los hombres de sabiduria occidentales, impul
sandoles a tomar contacto con la matematica arabe y a crear, asf, las condiciones para postetiores progresos». 

[E) La ultima de las aportaciones al Congreso a Ia que hemos de referirnos para acabar estas paginas fue 
tambien la ultima de las ponencias del mismo, con Ia que este conclufa solemnemente en Ripoll. Correspondfa 
y servia de colofon al asimismo Ultimo de los grupos tematicos de las sesiones, centrado en el monacato y el 
papado en el afio mil; corrfa a cargo de Walter Brandmiiller, ·de la Canonica Vaticana, y versaba sobre 
«Silvestre II: el primado romano en el umbra! del segundo rhilenio». 74 Noes que el tema del papado haya de 
interesar particularmente, de manera directa, ala reflexion hist6rico-filosofica. Pero Ia cuestion del primado 
-miginada en Ia cristiandad del Imperio romano y consolidada, tFas la cafda de este, a lo largo de la edad 
media- es as unto tanto o mas politico que estrictamente teologico o doctrinal/5 yes, ala vez, inseparable del 

72 Cf. J. CASINET, «Gerbert et !'introduction de Ia numeration decimal~ arabo-indienne en Occident chretien: Ie 
Liber abaci», en Actes del Congres ... , ed. cit., p. 726s. 

73 La imprevista muerte del autor, miembro del Centre International d'Histoire des Sciences Occitanes. de Ia 
Universite Toulouse-le-Mirail, justificaba, pues, en este caso que dichas Aetas no ofrecieran mas que el resumen des~ apor
tacion, sin el texto de Ia misma. Ahara bien: acaso adivinando que su vida no darfa de sf como para pennitirle leer su comu
nicacion, Cassinet envio de ella un resumen tan bien hecho que nos pennite hacemos perfectamente cargo del contenido 
que Ia misma hubiera aportado. Por eso, podemos volver a servirnos -con mayor rigor, aun, que en el caso de la ponen
cia anterior- de una traduccion de dicho resumen para ofrecer el nuestro. 

74 Cf. W. BRANDMOLLER, «Sylvester II. Romischer Primat an der Schwelle zum 2. Jahrtausend», en Actes del 
Congres ... , ed. cit., p. 867-882. 

75 E incluso puede decirse que contagia de determinaciones polfticas a otros.temas teologicos que, en sf mismos, 
pueden parecer del todo ajenos a cualquier politizacion. Es, en efecto, tanto o mas polftica que estrictamente teologica o 
doctrinal, dado que Ia cuestion del primado romano remonta su ya antiguo planteamiento a algunos de los ·primeros gran
des Concilios ecumenicos; ahora bien, de Ia decisiva inspiracion polftica de dichos concilios nadie puede hoy en dfa dudar: 
no solo eran convocados por el emperador y sus aetas tan solo sancionadas por el obispo de Roma, sino que este negaba 
dicha sancion a uno u otro de los canones conciliares que no se adecuasen a Ia conviccion de que Ia sede romana tenia Ia 
primacfa sobre otras, como Constantinopla o Alejandrfa (asf hizo Leon I, en el 451, con el correspondiente canon de 
Calcedonia). El tema del primado era lo que, en el fondo, se debatfa en Efeso, ya en el431, a! condenar a Nestorio so pre- . 
texto de su oposicion a! the6tokos («madre de Dios» ); Alejandrfa consegufa con dicha condenacion reducir Ia primacfa del 
patriarcado constantinopolitano -cosa que no disgustaba en absolute aRoma-, pero a Ia vez salpicaba polfticamente Ia 
comprension de un tema como el de Ia Encarnacion, dejando tocada para siempre Ia denominacion mariana: de ahf que 
hayamos dicho que, ademas de ser polftica, Ia cuestion del primado contagiaba de determinaciones polfticas a otros temas 
teologicos que, en sf mismos, pudieran parecer del todo ajenos a cualquier politizacion. 
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asf llamado agustinismo polftico: una teorfa solo germinalmente enraizada en el obispo de Hipona, explfcita
mente tematizada con Carlemagno, fraguada en Ia pugna de las investiduras y consumada como choque de 
poderes entre Iglesia (de Roma) e Impetio (Romano-Germanico). De ahf que sea cuestion doblemente vincu
Iada, de manera intrinseca, ala reflexion polftico-filosofica medieval; y de ahf, tambien, que Ia incidencia en 
ella de Ia ex posicion final del Congreso hubiera de despertar el in teres por esta en el au tor de Ia presente nota. 

El interes no quedo defraudado: Silvestre II quiso ejercer el primado, proclamandose sumnuts et univer
salis papa, pero de hecho solo Io hizo allf donde llegaba el poder de Oton III, el emperador a! que Ie unfa una 
gran amistad y de Ia mano del cual pudo emprender tareas como Ia de establecer una jerarqufa eclesiastica en 
Hungrfa y Polonia. Su voluntad de ejercer el primado se manifiesta (en el que fue su primer documento papal) 
reponiendo en la sede de Reims a! arzobispo Arnulfo al que el mismo sustituyera en 991, tras haber sido este 
destituido -prescindiendo de la autoridad del entonces papa Juan XV- por el Sfnodo de St. Basle de Verzy, 
convocado por un Hugo Capeto traicionado por el prelado al que el mismo habfa nombrado; y argumenta, 
como papa, que Ia destitucion se habfa debido «a ciertos excesos» de quienes Ia decidieron (entre ellos, el pro
pia Gerberto, quien en 995 se habfa visto tambien suspendido del cargo por decision de otro sfnodo: el de 
Mouzon). Sin embargo, su ejercicio del primado no tiene Iugar alguno allf donde -como en el sur de Italia
la autoridad de Ot6n III nada tiene que hacer frente al poder del emperador bizantino. 

La peculiaridad del caso es que el papa del afio mil, de mas de sesenta afios, y el emperador l·omano-ger
manico, de veinte afios, tenfan una muy peculiar buena relacion. Con ella, el conflicto de poderes (entre 
Impetio e Iglesia) parece como que nose de; y mediante ella, Silvestre II consegufa dar algunos pasos en favor 
de la libertad de la Iglesia frente a! poder civil -romano, en el caso del papado; feudal, en el de di6cesis y 
monasterios- que anticipaban la reforma gregoriana de casi un siglo despues. En cualquier caso, su autori
dad era concebida por este papa como inseparable de Ia pietas romana, de Ia liberalitas Ecclesiae y de Ia 
benignitas apostolica. De ahf que en su pontificado tuvieran un papel decisivo los sfnodos (convocados por el 
mismo, y no tanto para imponer resoluciones cuanto para buscar en comun soluciones), asf como los legados 
y las cartas. 
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