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«CUANDO SE VIDO SOLO, DEL PUEBLO APARTADO…». 
PROCESOS DE AISLAMIENTO VIRTUOSO EN TRES 

POEMAS HAGIOGRÁFICOS DE GONZALO DE BERCEO

Ana Elvira Vilchis Barrera 
Universidad Nacional Autónoma de México

El hombre es un ser gregario; sus estructuras comunitarias, a lo largo de los 
siglos, se transforman y se reorganizan, modificando las relaciones entre colec-
tividad e individuo. Es de sobra sabido que, durante la Edad Media, la organi-
zación social en grupos estamentarios, estados y órdenes –no excluyentes– res-
ponde ideológicamente al plan divino, a la arquitectura del universo querida por 
Dios1, incluso los marginados quedan dentro del orden: moros, judíos, herejes, 
criminales, prostitutas, leprosos… todos son grupos claramente conceptualizados 
en la realidad del medioevo y forman también parte del orden social, de manera 
que llega incluso a afirmarse que no había espacio para el individuo aislado2.

En este artículo se analizarán los procesos de aislamiento y de reintegración 
de personajes pertenecientes a tres poemas hagiográficos de Gonzalo de Berceo: 
la Vida de San Millán de la Cogolla, la Vida de Santo Domingo de Silos y el Poema 

1. Vid. Johan Huizinga, El Otoño de la Edad Media. Estudios sobre la forma de la vida y del espíritu
durante los siglos xiv y xv en Francia y en los Países Bajos, Madrid, Alianza Editorial, 2012, pp. 76-
77.

2. Mariateresa Fumagalli -Beonio Brocchieri, La estética medieval, Madrid, Antonio Machado,
2012, p. 23.
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de Santa Oria3; aunque el análisis y la clasificación que aquí se propone puede 
aplicarse a otras obras4.

Como punto de partida, habrá que entender «comunidad cristiana» como 
el conjunto de fieles laicos, religiosos y conversos que, en una obra literaria, se 
presenten, en uno o más momentos de la narración, como partícipes de alguna 
situación colectiva –discurso o acción– vinculada con el culto cristiano. Y, como 
«proceso de aislamiento», todo aquel que implique una separación de esta comu-
nidad, sea de manera absoluta o parcial, sea inmediata o gradual, funcional, física 
o comunicativa.

Considerando el contexto de producción de las obras, habrá que partir tam-
bién de que el estamento que otorga sentido de cohesión y pertenencia al hombre 
medieval es la Iglesia. Como resultado de la ideología imperante en el medioevo 
peninsular, el individuo se concibe como un ser integrado dentro de la cristiandad, 
«no es para nada una cuestión de opción personal: uno es cristiano porque nace 
en la cristiandad. Es una identidad recibida (mediante el rito del bautismo), que 
no se discute»5. Así, la comunidad cristiana se extiende a todos los estamentos.

Existen claro, como ya se dijo, los grupos marginales, que o bien se encuen-
tran a priori fuera del ámbito cristiano y son ideológicamente conceptualizados 
como la otredad –tal es el caso de moros y judíos– o bien, aquellos que pertene-
cen a la cristiandad, pero son repudiados, como los herejes, los pecadores o los 
enfermos. Es en el s. xiii que Tomás de Aquino retoma la analogía paulina6 de la 
comunidad de cristianos como un cuerpo humano, conformado por una serie de 
miembros interdependientes, la analogía sirve claramente como sustento ideo-
lógico para la marginación, necesaria e incluso recomendable cuando se trata de 
miembros que corrompen o ponen en peligro a la sociedad, ya que lo que debe 
procurarse es el bien común:

3. Gonzalo de Berceo, Vida de San Millán de la Cogolla, en Obras completas, ed. B. Dutton, Londres, 
Tamesis, 1967, vol. I; Gonzalo de Berceo, Vida de Santo Domingo de Silos, en Obras completas, ed. 
B. Dutton, Londres, Tamesis, 1978, vol. IV; Gonzalo de Berceo, Poema de Santa Oria, ed. I. Uría, 
Madrid, Castalia, 1987. En todas las citas donde se resalta algún fragmento, las cursivas son mías.

4. El presente artículo forma parte de la investigación doctoral en proceso, intitulada La construc-
ción literaria de comunidad religiosa cristiana en la poesía narrativa medieval española (siglo xiii), en 
donde se analiza un corpus de 11 obras y se incluye el análisis de los procesos de aislamiento de
personajes pecadores, entre otros aspectos afines.

5. Jérôme Baschet, La civilización feudal. Europa del año mil a la colonización de América, México,
Fondo de Cultura Económica -Embajada de Francia en México, 2009, p.177.

6. Biblia de Jerusalén, dir. J. A. Ubieta, Bilbao, Desclée de Brouwer, 1999, 1 Co. 12, 12.
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Y por esto vemos que, si fuera necesaria para la salud de todo el cuerpo humano 
la amputación de algún miembro, por ejemplo, si está podrido y puede inficionar 
a los demás, tal amputación sería laudable y saludable. Pues bien: cada persona 
singular se compara a toda la comunidad como la parte al todo7.

Así, la marginación de estos grupos encuentra sus bases en la necesidad «de 
controlar o de excluir a quienes parecen representar un peligro para la “comuni-
dad sagrada”»8, es decir, para la ecclesia en su acepción de reunión de creyentes, 
de la asamblea que agrupa religiosos y laicos, que debe mantenerse ordenada y 
pura, y que se conforma con el simple hecho de estar reunida, con el sustento 
neotestamentario de las palabras de Jesús: «donde están dos o tres reunidos en 
mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos»9. Hasta aquí, resulta clara la carga 
semántica positiva de la comunidad y evidente la necesidad de apartarse, incluso 
temer, a los marginados. Sin embargo, en las narraciones hagiográficas es posible 
encontrar una situación inversa, principalmente en torno a la figura del ermitaño. 

Los ermitaños son, en este contexto, paradójicos en más de un sentido: en 
primer lugar, como ha señalado Baños, se definen «por su huida del mundo, por 
su decisión de aislarse de la comunidad (…). Es paradójico que una vida soli-
taria pueda acabar comunicándose a la sociedad y logrando admiración»10. En 
segundo lugar, siguiendo la ideología antes planteada, en la cual los personajes 
marginales deben ser temidos y repudiados en tanto que su marginalidad resulta 
de que ponen en riesgo a la sociedad, es paradójico que estos ermitaños sean 
ejemplares y admirados modelos de santidad, esto es, personajes literarios que 
permiten la inversión de cargas semánticas y generan la posibilidad de plantear 
positivamente a un individuo aislado de una comunidad negativamente marcada, 
o sea, pecaminosa.

Para estructurar el análisis de los procesos de aislamiento virtuosos, será ne-
cesario considerar el carácter de volición u obligación11 con que se asume el dis-

7. Tomás de Aquino, Suma de Teología, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2001, II-II, c.64 a.2. 
8. Jacques Le Goff, «Los marginados en el Occidente medieval», en Lo maravilloso y lo cotidiano en 

el Occidente medieval, Barcelona, Gedisa, 2008, p. 175.
9. Biblia de Jerusalén, ed. cit., Mt. 18, 19-20.
10. Fernando Baños Vallejo, «El ermitaño en la literatura medieval española: arquetipo y varieda-

des», en El monacato espontáneo. Eremitas y eremitorios en el mundo medieval, ed. J. A. García de
Cortázar , R. Teja, Aguilar de Campo, Fundación Santa María La Real-Centro de Estudios del 
Románico, 2011, p. 123.

11. Los procesos de aislamiento y reintegración son fundamentales en el arquetipo del héroe, mis-
mo que, como se mencionará más adelante, presenta numerosos puntos de contacto con el
modelo del santo; por lo tanto, es viable retomar las palabras de Campbell sobre la volición u
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tanciamiento, es decir, si el personaje se margina por voluntad propia o bien si la 
comunidad lo repudia. Por lo tanto, será posible hablar de aislamiento virtuoso 
obligatorio y aislamiento virtuoso voluntario.

Es importante destacar que, en la gran mayoría de los casos, la narrativa de 
estos procesos de aislamiento se encamina a la reintegración de los personajes en 
la sociedad; por «reintegración» habrá que entender la resolución de los procesos 
de aislamiento, mediante la cual los personajes son aceptados por la comunidad 
que se beneficia de la virtud del marginado y se transforma, encaminándose tam-
bién –toda ella– a la salvación. El personaje que sale a la aventura de la soledad 
«debe regresar con su trofeo trasmutador de la vida. […] al reino de la humani-
dad, donde la dádiva habrá de significar la renovación de la comunidad…»12; en 
el caso particular del género hagiográfico, es una característica intrínseca que sus 
protagonistas, aunque permanezcan un tiempo al margen de la sociedad, deben 
regresar y convertirse –por sus acciones, sus milagros o su conducta ejemplar– en 
benefactores de la colectividad. 

Ahora bien, el aislamiento y la reintegración no son siempre procesos que los 
personajes recorran de manea única y lineal; un mismo personaje puede sufrir 
sucesivos procesos de aislamiento y, por tanto, los correspondientes procesos de 
reintegración serán parciales. 

En los casos de aislamiento virtuoso voluntario se encuentran protagonistas 
cuya virtud cristiana es un don divino manifestado desde la infancia e inicio 
del relato. Además, son personajes conscientes de las dificultades y peligros 
de vivir en el siglo, y que entenderán como imposible la vida virtuosa dentro 
de la sociedad. Así, en estos relatos, en contraste con la comunidad virtuosa y 
cohesionada que se explicó anteriormente, lo que se plantea es una colectividad 
donde tienen lugar el pecado, los engaños y los vicios. A partir de esto, se en-
tiende que un personaje que aspire a la santidad prefiera «de mejor grado vevir 
con las serpientes, / maguer son enojosas, haben amargos dientes, / que derre-
dor las cuevas veer tan grandes yentes»13, como le ocurre a San Millán cuando 
ha logrado ya iniciar su vida en soledad y su aislamiento se ve interrumpido por 
los vecinos que han escuchado de su virtud.

obligatoriedad con que estos personajes asumen la aventura que conlleva un distanciamiento 
de su comunidad original: «el héroe puede obedecer su propia voluntad para llevar al cabo la 
aventura […] o bien puede ser empujado o llevado al extranjero por un agente benigno o malig-
no» ( Joseph Campbell, El héroe de las mil caras. Psicoanálisis del mito [1949], México, Fondo de 
Cultura Económica, 2009, pp. 60-61).

12. Ibid., p. 179. 
13. Berceo, San Millán, ed. cit., c. 45abc.
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Ahora bien, estos procesos pueden analizarse desde el principio del relato; en 
la Vida de San Millán de la Cogolla, hay que esperar tan solo diez cuadernas para 
saber de la revelación que Dios le hace en un sueño al futuro santo: 

Entendió que el mundo   era pleno de engaño,
querié partirse d’elli   e ferse ermitaño;
de levar non asmaba   nin conducho nin paño,
faciéseli el día   más luengo que un año14.

Quedan explícitas en el poema tanto la carga semántica positiva del santo 
protagonista, cuya virtud se comprueba con el favor divino del sueño revelador, 
como la carga semántica negativa de la comunidad, de la cual el hombre bueno 
debe huir para encontrar su salvación. Es así como decide ir en busca del ermi-
taño San Felices y, con el objetivo de convertirse en su discípulo, le explica que: 

Querría esta vida   en otra demudar,
e vevir solitario   por la alma salvar;
de los vicios del mundo   me querría quitar,
pora eso te vengo   consejo demandar15.

Así, el aislamiento virtuoso no es ni absoluto ni repentino, sino que requiere 
de un previo aprendizaje progresivo: antes de apartarse del mundo –como es su 
deseo– en completa soledad, Millán necesitará aprender himnos, cánticos y doc-
trina, es decir, las herramientas que lo mantendrán a salvo en el yermo. 

Santo Domingo de Silos, también después de ser pastor de ovejas, busca la 
vida virtuosa entre la clerecía: «asmó de seer clérigo, saber buenas fazañas, / pora 
vevir honesto con más limpias compañas»16. Es posible hablar aquí de un primer 
momento de aislamiento, ya que se aleja de su primer grupo social: los parientes, 
que son quienes gustosos «leváronlo a glesia, a Dios lo ofrecieron.»17. Sin embar-
go, una vez que Domingo es ordenado, pese a los beneficios que otorga a la co-
munidad clerical, entiende que en este estado también puede verse contaminado 
por el pecado: 

14. Ibid., c. 12.
15. Ibid., c. 17.
16. Berceo, Santo Domingo, ed. cit., c. 34cd.
17. Ibid., c. 35d.
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Fue las cosas del sieglo    el bon homne asmando,
entendió como iban   todas empeyorando;
falsedat e cobdicia   eran fechas un bando,
otras muchas nemigas   a ellas acostando.

Dicié: «Aï, ¡mezquino!   si non cambio logar,
lo que yo non querría   habré a cempellar;
el lino cab el fuego   malo es de guardar,
suelen grandes periglos   de tal cosa manar18.

La comunidad lo ama y se beneficia de su virtud, sin embargo, es peligrosa 
para él como el fuego es peligroso para el lino, hasta llegar incluso a consumirlo. 
Así, una vez que el futuro santo se ha hecho consciente de los peligros del mundo, 
la responsabilidad del pecado se traslada a él; pero no solo del pecado propio, sino 
también la responsabilidad del pecado ajeno que él pudiera causar, con lo cual se 
reitera la virtud del personaje y su función como beneficiario de la comunidad:

Si yo peco en otri,   de Dios seré reptado,
si en mí pecar’ otri   temo seré culpado;
más me vale buscar   logar más apartado,
mejor me será eso   que vevir en poblado19.

Sigue a la decisión de Domingo el fragmento del poema en el que se repa-
san y elogian los «homnes bien acordados, / qui por salvar las almas dejaron los 
poblados»20, entre los cuales se menciona a los primeros cristianos, a los eremitas 
Pablo, Antonio, María Egipciaca, Juan Bautista, Millán y Felices, para concluir con 
Jesucristo, ejemplo y modelo de todos aquellos que deciden retirarse del mundo. 
Este fragmento tiene su paralelo en la cuaderna que relata la visión de los ermitaños 
en el Paraíso durante el viaje ultraterreno de Santa Oria, ahí no se menciona a Cristo 
como un ermitaño más, sino como aquel que motiva esta vida retirada y modélica 
con el fin de ganar la salvación del alma con sus carencias, sufrimiento y soledad: 

Vido más adelante,   en un apartamiento,
de sanctos hermitaños   un precioso combiento,

18. Ibid., cc. 50-51.
19. Ibid., c. 52.
20. Ibid., c. 60.
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que sufrieron por Christo   mucho amargo viento,
por ganar a las almas   vida e guarimiento21.

En el caso de Santa Oria el proceso de aislamiento resulta más inmedia-
to, solo se narran sus virtudes infantiles, para continuar el relato informando 
que «desamparó el mundo Oria, toca negrada, / en un rencón angosto entró 
emparedada»22. A diferencia de los santos varones, en el Poema de Santa Oria no 
se narra ningún proceso previo de preparación, el poema continúa inmediata-
mente con aislamiento físico de Oria emparedada en su celda, que se refuerza con 
su aislamiento comunicativo: «non amava palabras oir de vanidad»23, reafirmando 
la voluntad de la futura santa quien, desde niña, apretaba los labios para «que non 
salliessen dende vierbos desconvenientes»24.

En estos tres ejemplos de procesos de aislamiento virtuoso voluntario serán 
los santos quienes deciden emprender lo que puede leerse como un camino he-
roico. No es novedosa la relación de las figuras del héroe y el santo, o más bien, 
esta última como variante de la primera. Ambas figuras pueden vincularse en 
tanto personajes sobresalientes por sus virtudes, por sus hazañas, como figuras de 
cohesión social, pero lo que aquí nos interesa es la vinculación de sus procesos de 
aislamiento y reintegración. «El héroe inicia su aventura desde el mundo de to-
dos los días hacia una región de prodigios sobrenaturales, se enfrenta con fuerzas 
fabulosas y gana una victoria decisiva; el héroe regresa de su misteriosa aventura 
con la fuerza de otorgar dones a sus hermanos»25.

De la misma manera, San Millán, Santo Domingo y Santa Oria pasan –vo-
luntariamente– por un proceso de desvinculación de los ámbitos sociales –salen 
de la familia hacia la vida religiosa, luego se apartan de esta para ser ermitaños o 
bien, entran como religiosos ya en situación de aislamiento–. Aunque es posible 
encontrar en otras obras mejores ejemplos de santos que enfrenten tentaciones 
diabólicas –fuerzas fabulosas cristianas–, estos tres santos, en sus periodos de ais-
lamiento, también buscan vencer las tentaciones y pecados del mundo mediante 
las incomodidades, dolores y penitencias propias de las cuevas yermas e inhóspi-
tas, o bien, de la celda de reclusión.

21. Berceo, Santa Oria, ed. cit., c. LXXXIII.
22. Ibid., c. XXab.
23. Ibid., c. XXVc.
24. Ibid., c. XVIIId.
25. Campbell, El héroe, ob. cit., p. 35.
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Estos sufrimientos en el aislamiento no solo alcanzarán para el santo la gracia 
divina, sino que lo harán merecedor de la admiración y gratitud de su comuni-
dad –otro punto de contacto con el héroe– ya que, desde el aislamiento, el santo 
puede hacer oración. Ejemplo de ello es santo Domingo, quien, en la soledad, 
pedía «a Dios que defendiese toda la Cristiandad, / diese entre los pueblos pan 
e paz e verdad, / temporales temprados, amor e caridad»26; así mismo, refleja su 
consciencia de los grupos no pertenecientes a la cristiandad: paganos y herejes, 
cuando pide Dios que estorbe sus causas a favor de los cristianos27.

Ahora bien, el camino heroico –este aislamiento virtuoso voluntario– no ter-
mina hasta que el personaje cumple con su función social: «su segunda tarea y 
hazaña formal ha de ser (...) volver a nosotros transfigurado y enseñar las leccio-
nes que ha aprendido sobre la renovación de la vida»28.

San Millán y Santo Domingo serán buscados en sus ermitas para que re-
gresen, ya que el valor que predomina no es el bien y la salvación del individuo 
virtuoso, sino el beneficio que este puede traerle a la comunidad, en especial, el 
beneficio comunitario institucional, regulado y aprobado por la jerarquía ecle-
siástica: «Si tomares las órdenes e la misa dissieres, / en Sancta Dei Ecclesia to 
oficio complieres, / salvarás muchas almas, varones e mugieres»29, son las claras 
instrucciones que recibe San Millán, aunque admire su vida eremítica, debe fun-
gir como medio para comunicar lo que se relata como voluntad de Dios: que el 
santo no permanezca oculto en soledad.

Ahora bien, como ya se ha visto, los procesos de aislamiento en estas obras se 
encaminan idealmente a la reintegración de la comunidad cristiana. En este caso, 
la reintegración implicará la redención de una colectividad que se transforme, 
en donde el personaje que aspira a la santidad no sea contaminado del pecado 
colectivo, sino que sea la colectividad la que aproveche las virtudes del santo; lo 
que se pretende es concluir con los procesos de aislamiento presentando en los 
relatos a una iglesia que funcione como verdadero cuerpo con Cristo a la cabeza, 
pero un cuerpo sano, libre de enfermedad y pecado. 

En los casos de aislamiento virtuoso voluntario hasta aquí comentados, el ca-
mino de santo, en tanto héroe, concluiría al momento en que este vuelve a la so-
ciedad para beneficiarla, para comunicar lo aprendido en el aislamiento y mejorar 
a esa comunidad con sus enseñanzas, su predicación, sus acciones milagrosas, su 

26. Berceo, Santo Domingo, ed. cit., c. 75.
27. Cf. Ibid., cc. 76-77.
28. Campbell, El héroe, ob. cit., p. 26.
29. Berceo, San Millán, ed. cit., c. 87abc.
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impulso al fortalecimiento de las instituciones eclesiásticas. Sin embargo, no hay 
que olvidar que estos santos no vuelven a la sociedad por el propio deseo, «el 
santo desea la alienidad total de este mundo ya que se considera solo un homo 
viator, un transeúnte que camina hacia su única patria que es la celeste»30; la rein-
tegración última a la que se encamina el santos es la reintegración a la comunidad 
celestial, también relatada de manera gozosa en los poemas y probada gracias a 
los milagros post-mortem. 

Ahora bien, tanto la reintegración a la comunidad terrena, como a la comu-
nidad celestial no serán en estas obras procesos lineales. Es en la trayectoria de 
salida y regreso de estos mismos personajes en donde será posible analizar los 
procesos de aislamiento obligatorio.

Por aislamiento virtuoso obligatorio se entenderán los procesos por los que 
pasan aquellos personajes, caracterizados por sus cualidades cristianas, que se 
ven relegados de la comunidad –generalmente pecaminosa– no por su propia 
voluntad, sino porque una fuerza externa, una figura de autoridad –terrenal o 
divina– los obliga a aislarse.

En los casos de Santo Domingo y San Millán el llamado camino heroico 
que lleva del aislamiento a la reintegración final se ve mediado –como ya se ha 
mencionado– por procesos de aislamiento virtuoso obligatorio. Santo Domingo 
pasa por dos claros procesos de este tipo: después su primera reintegración, al 
dejar la vida eremítica para ordenarse e incorporarse al monasterio, el abad habla 
con los monjes y juntos «asmaron una cosa, ficieron paramiento: / de ensayar 
est homne cuál era su taliento, / si era tal por todo cual el demostramiento»31. A 
manera de prueba, santo Domingo será enviado «a alguna degaña, / que sea bien 
tan pobre como pobre cabaña»32. En un segundo episodio, debido a falsas acu-
saciones del abad al rey, santo Domingo «fo de la prioría que tenié despojado, / e 
fue a muy grand tuerto de la casa echado»33. En esta hagiografía, parece existir una 
proporción inversa entre el grado de coacción del aislamiento y la reintegración 
consecuente: dejando de lado el primer aislamiento –completamente voluntario, 
referido anteriormente–, el primer aislamiento obligatorio se narra en términos 
de prueba, el segundo es ya un despojo del cargo y un exilio ante acusaciones en 
la corte. Sin embargo, el resultado del primero será la mejoría del monasterio de 

30. Nilda Guglielmi, Ocho místicas medievales (Italia, siglos xiv y xv). El espejo y las tinieblas, Buenos
Aires, Miño y Dávila, 2008, p. 13.

31. Berceo, Santo Domingo, ed. cit., c. 94bcd.
32. Ibid., c. 96ab.
33. Ibid., c. 168cd.
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Santa María, el resultado del segundo será la restauración de San Sebastián de 
Silos y su reconciliación –por lo tanto, trasformación positiva de la sociedad– con 
la corte y la autoridad eclesiástica. Los dos procesos de retiro obligado de la co-
munidad ya no conducen al santo a aislamientos radicales, sino a distanciamien-
tos específicos de la comunidad monacal que redundarán en mejoras para grupos 
también monacales. En este último retiro será cuando la reintegración social del 
santo se complete, ya que empiezan a narrarse los milagros que realiza en auxilio 
de numerosos peregrinos, así, ya no es solo la comunidad clerical, sino también 
los fieles laicos los que se benefician por el contacto con este santo personaje. 

En el caso de San Millán, el aislamiento obligatorio llega también por una 
falsa acusación, en este caso de los monjes envidiosos –no es extraño que, siguien-
do la línea del camino heroico, el héroe sea repudiado por la comunidad a la que 
vuelve en un primer momento–: 

Fueron alguantos d’ellos   de invidia tañidos,
fueron de mal venino   los malos corrompidos;
levantáronli crímenes   los torpes fallecidos,
los que él nuncua hobo   fechos nin comedidos.

Blasmáronlo que era   homne galeador,
que era de los bienes   del común gastador;
entendiolis los cueres   el sancto confesor,
porque tan mal erraban   hobo él grant dolor34.

Así, en el caso de San Millán es posible hablar de un segundo proceso interme-
dio entre la volición y la coacción: la expulsión del monasterio no es explícita, sin 
embargo, se retira ante las acusaciones para no ser la causa de que sus hermanos 
sigan pecando. Una vez establecido en su ermita35, el proceso de reintegración será 
gradual y se hará evidente a través de los milagros: primero, el santo realizará mi-
lagros individuales –auxiliará a algunos enfermos y endemoniados–, luego, volverá 
a la comunidad a limpiar una casa endemoniada; de vuelta en su ermita, vencerá 
explícitamente los peligros de un ataque de demonios, para comenzar –triunfante– 
a realizar milagros colectivos, hasta salir por segunda ocasión en auxilio ya no de 
una casa endemoniada, sino de una ciudad condenada. Finalmente, después de la 
muerte, la narración nos asegura su reintegración a la patria celestial no solo con 

34. Berceo, San Millán, ed. cit., cc. 101-102.
35. Cf. Ibid., c. 107.
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los múltiples milagros realizados a través de sus reliquias, sino con el milagro de su 
aparición en batalla de Simancas, que marca la presencia del santo en un momento 
decisivo de cohesión de la cristiandad peninsular. 

Por otra parte, el análisis del Poema de Santa Oria servirá de modelo para una 
variante de estos procesos. Hasta ahora, en los procesos de aislamiento virtuoso, 
los personajes son expulsados de una comunidad pecadora por una autoridad 
que ejerce su poder erróneamente; sin embargo, no es así en el poema de la santa 
emparedada. Después de su aislamiento voluntario –la reclusión en el conven-
to– ocurre la primera visión mística de Oria, esta visión es un primer anuncio de 
reintegración: en la tierra –aunque pertenece al convento– Oria está emparedada 
y, durante la visión, este estado de soledad cambia por el de una abundante y 
beatífica compañía, la comunidad celestial; sin embargo, la joven también es obli-
gada –por orden directa de Dios– a desvincularse de esta colectividad paradisiaca. 
Ella no podrá quedarse, el camino no está aún completo, tiene que volver antes 
de que su reintegración celestial –a la que aspiran, como ya mencionamos, todos 
los santos– se complete.

En segundo lugar, la visión también puede leerse como un proceso de aisla-
miento de la comunidad terrenal, siendo Dios la fuerza externa –en este caso po-
sitiva– que, mediante sus intermediarios, arrebatan a la monja de su celda, de su 
convento y del plano terreno; si bien, no se trata de un exilio, sino de un viaje al 
Paraíso, la experiencia mística aísla a la religiosa de la vida terrenal, a la cual ya no 
desea regresar; luego de ver el espacio de la corte celestial, regresa a su celda donde 
«vídose alongada de muy grande dulzor / avié muy grande cuita e sobejo dolor»36. 

El regreso y la reintegración a la sociedad (…) [que] desde el punto de vista de la 
comunidad, es la justificación del largo retiro del héroe, es usualmente lo que ante 
él se presenta como el requisito más difícil. Porque si ha alcanzado (…) el profun-
do reposo de la completa iluminación, existe el peligro de que la bienaventuranza 
de esta experiencia aniquile el recuerdo, el interés y la esperanza en las penas del 
mundo, y también que el problema de mostrar el camino de la iluminación a los 
hombres envueltos en sus dificultades económicas parezca demasiado arduo (…) 
también con frecuencia [el héroe] es desconocido o despreciado37.

Oria, a diferencia de los santos varones Millán y Domingo, no tendrá que 
lidiar con comunicar a toda la comunidad su experiencia. Sin embargo, tendrá 

36. Berceo, Santa Oria, ed. cit., c. CXII.
37. Campbell, El héroe, ob. cit., pp. 41-42.
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que lidiar con comunicarla a sus allegados –su confesor y su madre–, temerosa 
de no poder regresar al Paraíso, y con los paulatinos procesos de asilamiento te-
rreno y reintegración celestial a la que es sometida con las siguientes dos visiones 
místicas. La visita de la Virgen en su celda será el antecedente de la enfermedad 
que –obligatoriamente– seguirá aislándola al dificultarle la comunicación con la 
madre y el confesor. Y la visión del monte Oliveti será el preludio de su muerte, 
con lo cual se completa su aislamiento terreno y su reintegración celestial, confir-
mada en el sueño de Amunia en el que la santa afirma su morada «en compaña» 
de los Inocentes38.

Con la reintegración celestial, el camino heroico está completo: el santo vir-
tuoso ha salido voluntariamente de una sociedad corrupta, ha vuelto y ha sido 
obligado a abandonarla de nuevo, su regreso solo ha sido posible tras vencer obs-
táculos personales, sociales o maravillosos, pero ha logrado reintegrarse y mejorar 
con su ejemplo y sus milagros o con su sola presencia a la comunidad –terrenal 
y celestial– con cada retorno. Si bien, estas obras nos relatan las particularidades 
en las vidas de seres modélicos, cuyas virtudes los hacen sobresalir del resto de 
la colectividad, estas virtudes y esas vidas solo cobran sentido y validez cuando 
vuelven a la comunidad.

38. Cf. Berceo, Santa Oria, ed. cit., c. CCII.
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