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INTRODUCCIÓN

En el volumen anterior que hemos dedicado a la publicación
de los Poemas Teológicos salidos de la pluma de Gregorio de
Nacianzo1 presentamos unos trazos generales de la composición
poética de dicho autor2. Allí explicamos cómo la obra poética de
este Padre de la Iglesia se podía dividir en dos grandes campos,
teológico e histórico, y cómo cada uno de ellos abarcaba dos
aspectos distintos respectivamente3. Así, mientras los poemas teo-
lógicos podían referirse a aspectos dogmáticos y morales, también
indicábamos cómo los históricos podían relatar acontecimientos
de la propia vida del Capadocio o también de otros personajes
relacionados con él de alguna manera. En consecuencia, estos ver-
sos históricos se han dividido en dos secciones: los que versan
Sobre sí mismo (Poemata de se ipso), es decir, sobre la vida misma
del Nacianceno y Sobre otros (Poemata quae spectant ad alios).
Así pues, estas páginas que el lector tiene entre sus manos le ofre-
cen el volumen segundo del poemario del Nacianceno, relativo a
sus inspiraciones, con sus dos secciones completas. 

Pero antes de detallar algún aspecto concreto de los poemas
que nos ocupan, quisiéramos responder a una pregunta del lector

                                                                                                                                 

1. Para una primera información biográfica de este Padre de la Iglesia, cf.
GREGORIO DE NACIANZO, Discursos I-XV, ed. bilingüe preparada por M. MERINO

RODRÍGUEZ, ed. Ciudad Nueva – Universidad de Navarra (FuP 28), Madrid, 2015,
pp. 11-75.
2. Cf. GREGORIO DE NACIANZO, Poemas teológicos: dogmáticos y morales, ed.

bilingüe preparada por M. MERINO RODRÍGUEZ, Madrid: Ciudad Nueva, 2022,
pp. 9-27.
3. Esta clasificación data de 1842, cuando el monje benedictino de San Mauro

Dom Caillau organizó la obra poética de Gregorio y que se encuentra publicada
en los volúmenes 37 y 38 de la Patrología Griega de Migne. Para una reciente dis-
cusión al respecto, cf. G. BADY, «Ordre et desordre des poemes de Gregoire le
Theologien», en Incontro di studiosi dell’antichità cristiana. Motivi e forme della
poesía cristiana antica tra scrittura e tradizione classica: XXXVI Incontro Di Studiosi
dell’antichità cristiana, Roma, 3-5 Maggio 2007 (Studia ephemeridis «Augustinia-
num», 108), Roma: Institutum patristicum Augustinianum, 2008, pp. 337-348.



inteligente: ¿por qué el Nacianceno tiene poemas en su producción
literaria? ¿Qué motivos indujeron a Gregorio a componer más de
17.000 versos? En la Introducción del volumen anterior que hemos
publicado sobre los poemas teológicos, dedicamos algunas páginas
a recordar los antecedentes de la poesía cristiana del Nacianceno,
e incluso allí hicimos un breve detenimiento para recordar los ver-
sificadores contemporáneos del poeta Capadocio y, finalmente,
señalábamos algunas pinceladas sobre las fuentes que saciaron de
alguna manera los anhelos del Nacianceno. Sin embargo, no res-
pondimos a las cuestiones que ahora planteamos; por ello nos
parece un detenimiento obligado el presentar las razones concretas
que tuvo este Padre de la Iglesia para escribir sus preocupaciones
doctrinales en forma versificada.

I. Motivaciones pedagógicas de la poesía de Gregorio

Responder a los interrogantes que planteamos nos da la opor-
tunidad de recordar que en las publicaciones más modernas los
poemas de Gregorio no siempre han ocupado el lugar que mere-
cen. Así, por ejemplo, entre algunos investigadores modernos, los
versos del poeta Capadocio han caído en el más profundo de los
olvidos4. En otros estudiosos la relevancia que ha merecido la obra
poética del Nacianceno se limita a dos líneas en sus publicaciones
o poco más. Puede parecer que los eruditos dieran poca impor-
tancia a esta clase de trabajos del Nacianceno o, al menos, que
haya sido considerada como una actividad un tanto circunstancial
del buen teólogo que fue este Padre de la Iglesia.

No obstante, hay que decir que la tónica más general de los
estudiosos modernos analiza cuidadosamente la actividad poética
del Nacianceno y comenta la erudición excepcional en el buen uso
del griego antiguo que aprovechan los versos de Gregorio. Tam-
bién recordamos como botón de muestra las frases de A. Dihle,
quien afirma que la facilidad natural con la que utiliza el lenguaje
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4. Valga como paradigma el trabajo de A. H. M. KESSELS- P. W. VAN DER

HORST, «The Vision of Dorotheus…», p. 314, donde se afirma que se trata de
uno de los poemas más antiguos de la poesía cristiana en hexámetros, y se citan
algunos otros ejemplos, pero no aparecen los poemas del Nacianceno.



y la métrica en los distintos géneros poéticos personales no puede
imaginarse sin tal erudición. También el estudioso germano se
refiere a la sorpresa que produce el «grado de indiferencia» con
el que el poeta Capadocio utiliza palabras o frases no poéticas,
pero que son conscientes e intencionadas en la pluma del Padre
de la Iglesia. En cualquier caso, termina el filólogo alemán, la téc-
nica del Nacianceno le ayudó a abordar una gran variedad de
temas y hacer de su poesía el vehículo de una expresión viva de
sus pensamientos y sentimientos5.

En verdad, no es este el lugar más apropiado para estudiar
las razones de los pros y los contras por los que la poesía del
Nacianceno todavía no goza de una buena edición crítica en
todos sus poemas, pero hemos indicado dos ejemplos que pue-
den calmar las ansias de lector preocupado6. Estamos totalmente
convencidos que una edición crítica de los poemas del Nacian-
ceno puede que reduzca el número de sus poemas, pero de otros
se manifestará su confluencia con las líneas métricas de la época
que le tocó vivir. En efecto, estamos seguros de que el estudio
más profundo de los versos del poeta Capadocio producirá un
respeto mayor por este Padre de la Iglesia, y un trato más cer-
cano con él, que es nuestro principal objetivo y confiamos que
la presente edición contribuya a ello.

Es ya el momento de responder a las cuestiones que nos pla-
teábamos más arriba: las razones que motivaron al Capadocio a
plasmar por escrito sus inspiraciones poéticas. Precisamente en
uno de los poemas que ofrecemos en este mismo volumen, el
Carm., II, 1, 39, y que nosotros hemos titulado «Sobre los escritos
en verso» (In suos versos) 7, es el mismo Nacianceno quien explica

                                                 Introducción                                                        9

5. Cf. A. DIHLE, Die griechische und lateinische Literatur der Kaiserzeit: von
Augustus bis Justinian, Munich, 1989; hemos utilizado la trad. inglesa de M.
MALZAHN, London-New York, 1994, pp. 604-607. Un buen trabajo es el ofrecido
en la introducción de Ch. SIMELIDIS, Selected Poems…, pp. 47-54. 
6. Sobre este tema se puede consultar la tesis doctoral de E. PRESTON,

Ἐπισταμένοις ἀγορεύσω: On the Christian Alexandrianism of Gregory of Nazianzus,
Brown, 2003, donde se detalla la investigación sobre la poesía de Gregorio de Nacian-
zo durante los dos últimos siglos.
7. Este poema es uno de los más estudiados por los investigadores de la obra del

Nacianceno. Además de la bibliografía que indicamos en las notas a pie de página



las razones que le han movido a escribir en verso. En este poema,
en los vv. 34-37, el poeta Capadocio escribe: 
«En verdad, lo primero que pretendí, fatigado por otras cosas,
fue refrenar así mi desmesura;
pues, aunque realmente escribo, sin embargo, no escribo demasiado,
pues me fatiga el verso».
Es decir, el Nacianceno se ve obligado a escribir, pero al

hacerlo en verso controla mejor su exceso en la escritura, pues
para él escribir en verso implica una actividad más exigente que
la de escribir en prosa.

Otra razón la encontramos expuesta en los vv. 37-46, en los
que el Capadocio recuerda: 
«En segundo lugar, trataba de convencer
a los jóvenes, sobre todo a cuantos se alegraban con los discursos,
lo mismo que una medicina facilita lo que es agradable,
llevándolos hacia lo que era más provechoso, 
endulzando con la técnica la amargura de los preceptos.
También la tensión de la cuerda tiende a aflojarse.
Si de algún modo también quieres eso; y si no quieres nada más,
que estas cosas sean para ti como cantos y toques de lira.
He ofrecido un juego, si también deseas divertirte algo,
para que no te dañe nada a ti, que te diriges al bien».
Lo que al poeta Capadocio le mueve a versificar sus pensa-

mientos no es otra cosa que ofrecer a los jóvenes cristianos y a
los amantes de la literatura una persuasión agradable para que
sus lectores se encaminen a cosas más útiles, a la vez que endulza
con el arte poético los aspectos más duros de los mandamientos
de la doctrina cristiana; es decir, su obra poética es de motivación
pedagógica.

Otra razón la encontramos expuesta en los vv. 47-51, que se
expresan así:

10                                                      Introducción

de su traducción, se pueden consultar los siguientes trabajos: S. CONSTANZA, «Gre-
gorio di Nazianzo e l’attività letteraria»…, pp. 230s.; C. MORESCHINI, Filosofia e let-
teratura…, pp. 218-223; M. HOSE, «Poesie aus der Schule…», pp. 23-25; C. MILO-
VANOVIC-BARHAM, «Gregory of Nazianzus: Ars poetica»…, passim; J. PRUDHOMME,
L’oeuvre poétique…, pp. 209-227, de donde hemos tomado las investigaciones que
ahora evocamos nosotros en estas páginas.



«En tercer lugar lo sé por experiencia: ciertamente esto es una cosa
de poca importancia, pero lo he experimentado; ni en los discursos
concedo que los paganos tengan algo mejor que nosotros;
me refiero a aquellos discursos estilísticamente adornados,
aunque para nosotros la belleza está en la contemplación».
Estos versos expresan un pensamiento del Nacianceno que

recorre todos sus escritos: es verdad que la belleza para el cristiano
reside en la θεωρίᾳ –la contemplación espiritual–, pero se resiste
a aceptar que los paganos y los herejes sean más hábiles en las
artes literarias que los seguidores de Cristo.

Finalmente, la cuarta motivación del poeta Capadocio para
versificar sus propias ideas la exponen los vv. 54-57:
«En cuarto lugar, fatigado por la enfermedad, encontré
este consuelo, como un cisne viejo,
repetirme a mí mismo los silbidos de las alas,
no un cántico lúgubre, sino un determinado himno de despedida».
Sin duda, el esfuerzo y la atención que requiere el componer

versos es para el Nacianceno un consuelo en la enfermedad y en
la vejez, pues, como dirá en otro de sus versos: «Es remedio del
dolor también el anunciar una palabra al viento»8.

Los cuatro objetivos anteriores están claramente delimitados
por los correspondientes adverbios numerales. Parece que el pri-
mero y el último de los motivos se refieren al Nacianceno mismo,
como autor de los poemas, mientras que los otros dos motivos
aluden a los destinatarios de dichos poemas. Y son estos dos moti-
vos, el segundo y el tercero, los que justifican la definición de su
poesía como fundamentalmente didáctica. Por otra parte es curio-
so advertir cómo estas dos motivaciones gregorianas, la segunda
y la tercera, ocupan el vértice de la pirámide que forman los 104
versos que componen todo el poema, cuya estructura comienza
por rechazar la lectura de toda obra literaria excepto las Escrituras
Sagradas, y termina con unos versos en los que se afirma una dife-
rencia de nivel entre la propia obra del poeta Capadocio y la de
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8. Carm II, 1, 13, v. 26. Esta idea no es original del Nacianceno, pues ya era
frecuente en la antigüedad clásica el utilizar la palabra como remedio terapéutico,
y es frecuentemente utilizada por Gregorio: Epist., 196, 1; Carm., I, 2, 34, v. 128;
II, 1, 12, v. 45; II, 1, 19, v. 8; II, 2, 5, vv. 182-187.



un hipotético adversario, nombrado con un escueto «tú», que
parece ser también autor de algunos poemas9.

El carácter educativo de la poesía del Nacianceno contempla
el aspecto más importante de toda su obra didáctica, es decir, la
contemplación de Dios. Para ello el poeta Capadocio acumula una
serie de lugares comunes relacionados con la utilidad del arte lite-
rario en la poesía. En primer lugar toma la idea de que la poesía
es una forma más fácil de memorizar que el discurso; así, para
demostrarlo utiliza la fórmula «la memoria retiene con el vínculo
de la letra»10. Como afirma Juliette Prudhomme, «el vínculo de la
letra, probablemente designa la forma versificada que no puede
sufrir transformación alguna»11.

También queda manifiesto el carácter pedagógico del poeta
Capadocio cuando afirma que, al escribir en verso, su intención
es dulcificar «la amargura de los preceptos»12 de la doctrina cris-
tiana, pretendiendo a la vez despertar la persuasión hacia las cosas
más útiles. El ejemplo que propone también es clarificador: la ten-
sión de la cuerda de la lira igualmente gusta de ser aflojada13. Sin
duda, también Gregorio renueva esta imagen de la cuerda de la
lira para simbolizar el equilibrio que debe encontrarse entre la
tensión y el relajamiento en la conducta cristiana.

De igual manera hay que advertir que en este contexto el tér-
mino «utilidad» no entraña ningún sentido peyorativo, sino todo
lo contrario, como lo indica la expresión τὰ χρησιμώτερα (lo más
provechoso) del v. 40. Sin duda, la noción de utilidad aquí está
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9. J. PRUDHOMME, L’oeuvre poétique…, p. 194, escribe que podría tratarse de
Máximo el Cínico, a quien Gregorio denuncia en el Carm., II, 1, 41. Bastantes
ideas recordadas en estas páginas las hemos tomado de esta investigadora francesa.
10. Carm., II, 1, 39, v. 67.
11. J. PRUDHOMME, L’oeuvre poétique…, p. 209. Cf. también PLUTARCO, Dial.

Pit., 407 f; JENOFONTE, Mem., I, 2, 21, quien afirma que «el que no recita poemas
versificados pronto los olvida».
12. Carm., II, 1, 39, v. 41.
13. Parece que la fuente de esta metáfora se encuentra también en HERÓDO-

TO, Hist., II, 173, 1-4, quien a su vez atribuye la anécdota al rey Amasis, al que
atribuye estas palabras: «Así es también la condición del hombre: si quisiera estar
siempre intensamente ocupado, sin entregarse en ocasiones a la diversión, sin
darse cuenta se volvería loco o, como mínimo, imbécil».



también unida a la de aprobación, y para ello recuerda varias imá-
genes como el del «remedio agradable»14 y «endulzando… la
amargura»15.

Otro elemento importante en el pensamiento del Nacianceno
es el recurso que hace en los versos citados «sobre todo a cuantos
se alegraban con las palabras»16. En este verso el poeta Capadocio
no solo evoca el deseo de entretenimiento del lector, sino que tam-
bién expresa su acuerdo implícito con la búsqueda de esta clase
de diversión. Pocos versos más adelante expresa que él mismo se
cuenta en el grupo de los que se divierten con la poesía, cuando
afirma: «Ciertamente a vosotros, que sois sabios, os divertimos»17.
La versificación de esas palabras señala la concepción pedagógica
de la diversión, que también tiene sus raíces, por ejemplo en Pla-
tón y en Plutarco18. De esta manera Gregorio presenta la concisión
y el interés de un contenido compatible con la búsqueda del placer,
que en sí mismo está subordinado a la idea de utilidad. Esta alianza
entre placer y utilidad también aparece en estas palabras suyas: 

Así pues, ¿qué perjuicio entraña para ti el que los jóvenes, mediante
un placer honesto, sean conducidos a la comunión con Dios? 19.
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14. Carm., II, 1, 39, v. 39.
15. Ibid., v. 41. «Estas expresiones que incluyen metáforas médicas y culi-

narias hacen pensar –afirma J. PRUDHOMME, L’oeuvre poétique…, p. 211–, en
aquel famoso pasaje de LUCRECIO, De nat., I, vv. 936-946, que escribe: «Cuando
los médicos desean dar a los niños un brebaje repugnante, primero adornan el
borde de la taza con una capa de miel dorada y dulce; de manera que, a esta
edad temprana, los labios, seducidos por la dulzura, tragan al mismo tiempo la
infusión amarga, pero no a una víctima, sino al contrario, cubre de fuerza y
salud. Lo mismo hago yo hoy, y me gustaría explicarte nuestra doctrina, que
parece demasiado amarga, con el armonioso lenguaje de las Musas, que, por así
decirlo, la adornan con la dulce miel poética». También nuestro CLEMENTE DE

ALEJANDRÍA, Protr., 2, 4, recuerda que Cristo ha mezclado en su canción un dulce
y verdadero remedio contra el dolor.
16. Carm., II, 1, 39, v. 38.
17. Ibid., v. 52.
18. Cf. PLATÓN, Leg., I, 643 y PLUTARCO, Moral., II, 156 d, afirmando este

último que «las Musas, ponen en medio de vosotros la palabra como una cratera
de sobrio contenido, en la que hay gran cantidad de placer, a la vez que broma
y seriedad».
19. Carm., II, 1, 39, vv. 90-91.
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