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A gran revoluc ión filosófica , preparada 

por los pensadores i ta l ianos y españo-

'' les del s iglo x v i , estal ló en el x v u c o n 

inusitado b r í o , l l e v a n d o ' s u inf luencia á 
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R o t o por Descartes el r e t r o ¡fie 'la autor idad tra-
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I D E A S E S T E T I C A S EN E S P A Ñ A . 

d i c i o n a l , y erigida la a f i r m a c i ó n de propia con-

ciencia en base y f u n d a m e n t o de toda f i losof ía , 

c a m b i ó de pronto y b r u s c a m e n t e el punto de 

partida de la ciencia , y con él l o s procedimientos 

todavía más que las soluciones. L o s filósofos de la 

ant igüedad, de la Edad Media ó del R e n a c i m i e n -

t o , aun los que más se d is t inguieron por sus ten-

dencias al análisis p s i c o l ó g i c o , c o n v e n í a n , sin 

e m b a r g o , en partir de una base o n t o l ò g i c a , de 

u n a realidad externa y superior q u e daban por 

supuesto. P r o c e d í a n siempre de f u e r a á dentro, 

r a z o n a n d o y leg i t imando lo p s i c o l ó g i c o por lo 

o n t o l ò g i c o , y no al contrar io . P a r a los p latóni-

c o s la Idea no era de n i n g u n a suerte la noc ión 

d e las cesas tal c c m o se da e n el entendimiento 

h u m a n o , sino u n a realidad m á s a l t a , inmuta-

ble en medio d e lo transitorio y f u g a z , v i v a , in-

m o r t a l y d iv ina , de la cual era s o m b r a y ref le jo 

distant ís imo la idea ó n o c i ó n h u m a n a . Para los 

a r i s t o t é l i c o s , así gr iegos c o m o á r a b e s y escolásti-

c o s , si las ideas no a l c a n z a b a n tal realidad subs-

tancial é i n d e p e n d i e n t e , si n o eran y a la l u z i l u -

m i n a n t e que baña y ac lara los o b j e t o s , y hace 

posible la misteriosa c ò p u l e del conoc imiento , 

nadie dudaba , en c a m b i o , del v a l o r absoluto v 

real de los principios n a t u r a l e s , espec ia lmente del 

de la forma, y sobre tal f u n d a m e n t o construían 

el edi f ic io de su c o s m o l o g í a , l o m i s m o que el de 

su psicología , dando á una y á otra u n carácter 

exclusivamente metaf is ico , p u e s t o q u e no venían 

á ser más que desarrollos y a p l i c a c i o n e s parciales 

de los gérmenes contenidos d e u n a manera abs-

tracta y general ís ima en la ontologia pura. Esta 

c o n c e p c i ó n se m a n t u v o enhiesta durante el Rena-

c imiento , y hasta los más a u d a c e s re formadores 

se inc l inaron ante e l l a , sancionada, c o m o estaba, 

por el u n á n i m e consenso de la filosofía de la an-

t i g ü e d a d , de la cual en ésto, c o m o en tantas otras 

cosas , era una pro longac ión la filosofía esco-

lástica. 

P e r o llegó un día en que la o la rebasó el l ímite 

que hasta entonces la h a b í a c o n t e n i d o ; y Descar-

tes ( que hacía alarde de despreciar la historia y 

la antigüedad), apoderándose de u n r a z o n a m i e n t o 

ya f o r m u l a d o por o t r o s , pero sin carácter e x c l u -

sivo ni s is temát ico , invirt ió los t é r m i n o s del pro-

c e d i m i e n t o , h izo tabla rasa de c u a n t o la h u m a -

nidad había especulado hasta entonces, y c o m e n -

z ó á proceder de dentro á fuera, de lo subjet ivo 

á lo o b j e t i v o , de lo psicológico á lo ontològico , de 

la a f i r m a c i ó n de la propia conciencia á la a f i r m a -

c i ó n de la substancia. 

Extraordinar ias f u e r o n las consecuencias de 

esta r e v o l u c i ó n . P o r más que Descartes fuese m e -

tafisico, y de su sistema salieran , por d e r i v a c i ó n 

m á s ó menos legí t ima , concepc iones tan o n t o l ó -

gicas c o m o el e s p i n o s i s m o , y en cierta medida el 

ideal ismo s u b j e t i v o , el resultado más posi t ivo é 

inmediato de la escuela cartes iana, sobre todo en 

F r a n c i a , d o n d e n a c i ó , fué el a b a n d o n o y la ruina 

de la antigua metafís ica, sustituida pr imero con un 

esplr i tual ismo superficial é inconsistente , y d e s -

pués con un e m p i r i s m o sensualista , no basado, 

c o m o el empir ismo actua l , en el m é t o d o p r o p i o d e 



las ciencias naturales , sino en una teoría arbitra-

ria de la sensación. 

L a s ciencias particulares h u b i e r o n de resentir-

se m u y luego de este c a m b i o de frente , y n o fué 

la que historiamos la úl t ima en sentir sus efectos, 

los cuales hasta c ierto punto f a v o r e c i e r o n su des-

arrol lo , y en parte también le torc ieron y esteri l i-

zaron. Hasta entonces había d o m i n a d o en las es-

cuelas, sin contradicc ión notable , la teoría estética 

de los platónicos, que af i rmaba el valor abso luto , 

eterno y substancial de la ¡dea de b e l l e z a , á la 

cual daban unos existencia de idea separada, mien-

tras otros la cons ideraban c o m o u n o d é l o s atr ibu-

tos ó perfecciones del S e r , pero c o n f o r m e s todos 

en suponerla independiente del e n t e n d i m i e n t o hu-

m a n o que la concebía ó que l legaba á v i s l u m -

brarla. De d o n d e por c o n s e c u e n c i a forzosa se de-

d u c í a que esta bel leza no depende del arbitr io ni 

de la c o n v e n c i ó n h u m a n a , ni está sujeta á los 

l ímites en q u e nuestra r a z ó n se m u e v e , y que , p o r 

tanto, deben de ser eternos y de indestructible v e r -

dad y fortaleza los principios generales de las ar-

tes , c u a n d o se prenden y aferran á esta roca v i v a . 

De a q u í el carácter a b s o l u t o , d o g m á t i c o , impe-

rativo que ostentaba la antigua precept iva . 

No así la moderna. A d o p t a d o el criterio psico-

lógico, la bel leza descendía desde el a lcázar de lo 

o b j e t i v o á la h u m i l d e r e g i ó n de lo s u b j e t i v o . T r o -

cábase de absoluta , en relativa ; de n o c i ó n onto-

lògica , en n o c i ó n psicológica, c u y o va lor se ponía 

e n tela de j u i c i o , pidiéndola sus t ítulos y s o m e -

t iéndola al análisis. A s í nació la estética ana l í t i ca 

y subjet iva del s iglo x v m , que hasta en su nom-

bre m i s m o l leva la huella de una escuela sensua-

lista , para la c u a l lo más d i g n o de estudio en la 

bel leza era la impres ión a g r a d a b l e que en el con-

t e m p l a d o r p r o d u c í a . 

Pero antes q u e la E s t é t i c a , m i r a d a b a j o este as-

pecto , adquir iese n o m b r e y verdadera i n d e p e n -

dencia , y a un jesuíta francés, ardiente cartesiano 

y no bien m i r a d o entre los suyos p o r esta r a z ó n , 

había c o m p u e s t o sobre lo B e l l o un agradable 

tratado , que p o r su extensión é i m p o r t a n c i a r e -

lat iva y por la i n f l u e n c i a q u e e jerc ió en el pensa-

miento de m u c h o s preceptistas del siglo pasado, 

entre el los nuestro L u z á n , merece análisis a lgo 

detenido ' . 

E l E n s a y o del P . A n d r é sobre lo B e l l o ( 1 7 1 1 ) 

conserva t o d a v í a r e m i n i s c e n c i a s platónicas, pero 

es evidente q u e pertenece á otra dirección y á 

otra e s c u e l a , e n q u e la savia del idea l ismo se 

iba e x t i n g u i e n d o g r a d u a l m e n t e . L o q u e p r e o c u -

pa al autor , m á s que la belleza en sí, es la be-

lleza en los o b j e t o s visibles y la bel leza moral . 

L a cuest ión de esencia de lo bello puede de-

cirse que la e s c a m o t e a h á b i l m e n t e en las p r i m e -

ras páginas de s u l ibro . E m p i e z a por p r e g u n t a r , 

c o m o P l a t ó n en el Hipias Mayor: ¿ L a bel leza es 

a l g o absoluto, ó es cosa relativa ? ¿ E x i s t e una be-

1 El Essai sur le Beau , par le P. André, ha sido impreso 

varias v e c e s , y últ imamente se encuentra reproducido en el Dic-

cionario de Estética cristiana ( 1 8 5 6 ) , t rabajo m u y endeble que 

forma parte de la Enciclopedia Teológica de Migne (páginas 853 

á 1003). 



l leza esencial é independiente de toda c o n v e n c i ó n , 

una belleza fija é i n m u t a b l e , una belleza q u e p u e d e 

agradar á las naciones s a l v a j e s , tanto c o m o á las 

más cultas, una bel leza s u p r e m a que sea la r e g l a 

y el modelo de la belleza subalterna que acá en 

el mundo c o n t e m p l a m o s , ó la belleza es a l g o q u e 

depende del capr icho de los h o m b r e s , de la opi-

nión ó del gusto? » Y contesta: « H a y en t o d o s los 

espíritus una idea de lo bello , u n a idea de e x c e -

l e n c i a , de a g r a d o , de perfección.» 

Esta idea corresponde á tres grados de bel leza, 

una esencial é independiente de toda inst i tución, 

a u n la divina; otra belleza natura l é independien-

te de la opinión de los h o m b r e s , y , finalmente, 

una especie de belleza de inst i tución h u m a n a , 

q u e , hasta cierto p u n t o , es arbitrar ia . Á esta 

divis ión agrega el P . A n d r é o t r a , admit ida p o r 

casi todos los tratadistas poster iores , a u n q u e n o 

le corresponde á él la invención , ni m u c h í s i m o 

menos; belleza sensible y belleza i n t e l i g i b l e , be-

l leza del cuerpo y belleza del espíritu. P e r o ni 

u n a ni otra pueden ser percibidas más que por 

la razón, aplicándose ésta, e n el caso de la bel le-

za sensible, á las ideas que recibe por medio de 

los sentidos, y en el caso de la belleza inte l ig ib le 

á las ideas del espíritu puro . 

L a belleza sensible ó visible, c o m o el P . A n d r é 

la l l a m a , se subdiv ide en belleza ópt ica y bel le-

za acústica. 

El orden, la regularidad, la proporción, la si-

metría, son para nuestro jesuíta las cual idades en 

que la belleza esencia lmente consiste : una figura 

será tanto más elegante , c u a n t o que sus c o n t o r -

nos sean más r e g u l a r e s : u n a obra será tanto más 

perfecta , c u a n t o más bril le el orden e n la distri-

b u c i ó n de sus partes, resul tando de ellas u n todo, 

d o n d e nada se c o n f u n d a y nada se o p o n g a á la 

unidad del plan. Los principios de esta doctr ina 

están en S a n A g u s t í n , y el P . A n d r é i n g e n u a m e n -

te lo conf iesa, c i tando y t r a d u c i e n d o largos pasa-

jes de los l ibros de música y de vera religione, 

especialmente el consabido Omnis porro pülchri-

tudinis forma unitás est, principio que él adop-

ta en toda su extensión l iteral . 

D o n d e c o m i e n z a la or ig inal idad del P . A n d r é 

es c u a n d o dist ingue esta especie de belleza g e o -

métrica « que agrada á la razón más que á los 

o jos», y q u e es independiente hasta de la insti-

t u c i ó n d i v i n a , de otro género de bel leza natural , 

dependiente de la v o l u n t a d del C r e a d o r , pero i n -

dependiente de nuestras opiniones y gustos. Este 

s e g u n d o género de bel leza, por lo que toca á los 

objetos de la vista, consiste en el color, ó más bien 

e n la / u f , re ina y madre de los colores . y único 

cr i ter io para juzgar del respectivo va lor estético 

de cada u n o de ellos. E l más bello es el q u e se 

a c e r c a más á la l u z , es decir , el b lanco : el más feo 

el q u e se acerca m á s á las t inieblas , es decir , el 

negro. L o s restantes se c o l o c a n por este orden: 

a n a r a n j a d o , r o j o , v e r d e , a z u l , v i o l a d o . R e c o n o -

ce, no obstante, con m e j o r acuerdo, q u e c a d a uno 

d é l o s colores tiene su bel leza propia y s ingular: el 

azul en el c i e l o , el verde e n la t i e r r a , e tc . , y que 

no habría m o n o t o n í a igual á la de un solo c o l o r , 
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por Orillante que fuese. E n la i n f i n i t a variedad de 
os colores compuestos consiste u n a g r a n parte de 

la belleza con que el C r e a d o r ha d e c o r a d o la e s -
cena del U n i v e r s o . H a y colores q u e parecen b u s -
carse y atraerse, mientras que otros se h u y e n en-
tre si c o m o e n e m i g o s d e c l a r a d o s ; pero sabe todo 
artífice diestro reconci l iar los p o r m e d i a c i ó n de 
a l g ú n otro. 

Estas ideas sobre los colores s o n , c iertamente 

vulgares; pero no lo es el e n t u s i a s m o s incero y ei 

calor c o m u n i c a t i v o c o n que el P . A n d r é sentía 

las bellezas de la naturaleza y del arte, y q u e in-

funde á su l ibro una a m e n i d a d m u y rara en l i -

bros de filósofos. A s í , por e j e m p l o , le v e m o s 

d e h m r , en términos de verdadera e locuencia la 

belleza h u m a n a , q u e él l lama b e l l e z a espiritual 

y c u y a esencia b u s c a , no y a só lo e n la r e g u l a n ' 

dad y e n el co lor , s ino t a m b i é n e n l a v ida y e n la 

expres ión . 

T e r c e r a especie de belleza es la que podemos 

l lamar arbitraria ó ar t i f i c ia l , de s istema , de m o d a 

o de c o s t u m b r e . A s í , la a r q u i t e c t u r a tiene dos es-

pecies de reglas : unas f u n d a d a s e n los principios 

de la g e o m e t r í a , otras en las o b s e r v a c i o n e s par-

t iculares que los maestros del arte h a n h e c h o en 

diversos t iempos sobre las p r o p o r c i o n e s q u e más 

agradan á la vista por su r e g u l a r i d a d verdadera 

ó aparente. L a s reglas de la p r i m e r a especie son 

tan invar iables c o m o la c ienc ia q u e las prescribe 

( v . g r . , la simetría de los m i e m b r o s , la unidad 

del p l a n , etc.) . P e r o no lo son las que se han 

establecido para determinar las p r o p o r c i o n e s de 

las partes de un edif ic io en los c inco órdenes d e 

arquitectura . . . . reglas f u n d a d a s m u c h a s de e l las 

en observaciones i n c o m p l e t a s ó en e jemplos equí-

vocos. Este género de reglas , quS responden á 

u n tipo de belleza arbitrario, p u e d e n ser de a lguna 

util idad en las artes , pero n u n c a deben mirarse 

c o m o u n a barrera para el g e n i o , q u e puede sal-

tarla s iempre que de esa i rregular idad aparente 

resulten m a y o r e s bel lezas. L a arquitectura, la pin-

tura , la e s c u l t u r a , todas las a r t e s , la n a t u r a l e z a 

m i s m a , nos ofrecen a b u n d a n t e s e j e m p l o s de estas 

felices irregularidades. 

¡ C u á n le jana está la fecunda y a m p l i a d o c -

trina del P. A n d r é , del intolerante precept ismo 

q u e por entonces tenía s u eco en la e legante 

musa de B o i l e a u , y cuán cierto es q u e los pr in-

cipios de la E s t é t i c a , cua lquiera que ella s e a , en 

el mero hecho de ser principios filosóficos y g e -

nerales , serán s iempre la piedra de toque en la 

cual se p r u e b e n los ba jos qui lates de toda doc-

trina literaria e x c l u s i v a , de todo antojo ó capri-

c h o de la m o d a , de todo lo que es relativo 

y a c c i d e n t a l , ó meramente histór ico! T o d o sis-

tema estético propenderá s iempre á la l ibertad li-

teraria, al paso q u e todo c o n j u n t o de reglas téc-

nicas y mecánicas p r o p e n d e r á siempre á coartarla 

y á decirla : « N o pasarás m á s allá». 

Esta belleza de c o n v e n c i ó n h u m a n a puede d i -

vidirse t o d a v í a , s e g ú n el P . A n d r é , en belleza 

de genio , belleza de g u s t o y bel leza de p u r o c a -

pricho. L a bel leza de genio supone un c o n o c i -

miento de la [belleza esencia l , bastante extenso 
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p a r a formarse un sistema particular en la apl ica-
c ión de las reglas generales. 

C o n el nombre de belleza en las costumbres, 

reúne el P . André lo que en las Estéticas moder-

nas suele andar separado bajo las dos rúbr icas de 

bel leza moral y belleza inte lec tua l , considerando 

esta úl t ima c o m o fuente de la belleza artística. 

L a idea del orden entra necesariamente en la 

noc ión d é l a belleza m o r a l . Pero h a y q u e dis-

t inguir tres especies de orden : un orden esen-

cial , absoluto é independiente de toda v o l u n t a d , 

a u n la div ina : otro orden n a t u r a l , independiente 

de nuestras opiniones y g u s t o s , pero que de-

pende esencialmente de la v o l u n t a d del C r e a d o r , 

y , finalmente, un orden civi l y po l í t i co , esta-

blecido por el consenso de los h o m b r e s , para 

mantener á los Estados y á los individuos en 

sus derechos naturales ó adquiridos. T o d a s las 

consideraciones que suces ivamente desarrol la el 

P . A n d r é sobre estas tres especies de orden per-

tenecen á la Etica m u c h o más qué á la Estética, 

y t ienen u n sabor m u y p r o n u n c i a d o de s e r m ó n 

o plática m o r a l , ora exponga el or igen y valor 

de la simpatía , buscándole e n la unidad pri-

mit iva del género h u m a n o (Homo sum, etc.), ora 

d e d u z c a q u e , así c o m o hay en nuestros enten-

dimientos u n orden de ideas , que es la regla de 

nuestros deberes esenciales respecto de los tres 

g e n e r o s de entidades que c o n o c e m o s en el u n i -

verso , asi también hay en nuestros corazones u n 

orden de sentimientos q u e es la regla de nuestros 

deberes naturales respecto de los d e m á s h o m b r e s . 

fe 

I N T R O D U C C I O N . 

L a belleza moral c o n s i s t e , p u e s , en una cons-

t a n t e , plena y entera c o n f o r m i d a d del c o r a z ó n 

c o n el orden moral en sus distintas especies, 

esencia l , n a t u r a l , c i v i l , ley universal de las inte-

l igenc ias , ley general de la naturaleza h u m a n a , 

l e y c o m ú n social. E n el orden moral , c o m o en el 

f í s i c o , u n a especie de unidades s iempre la l e y 

esencial de lo be l lo , y aquí h e m o s de buscarla en 

el i m p e r i o de la r a z ó n e t e r n a , q u e es una y q u e 

da unidad á c u a n t o toca. L a s costumbres que n o 

tienen unidad podrán ser b u e n a s , pero n u n c a se-

rán bel las , porque s iempre nos ofenderá una dis-

cordancia entre la persona y el papel que quiere 

representar. 

E n el tercero de sus discursos ó conferencias 

l l e g a , por fin, á tratar el P . A n d r é de lo que en-

tiende por belleza e n las obras del i n g e n i o , y 

cuál es la forma precisa de lo bel lo e n el total 

de u n a composic ión . « E n t i e n d o p o r bel leza, res-

p o n d e , no lo que á pr imera vista agrada á la 

i m a g i n a c i ó n en ciertas disposiciones par t icu la-

res de las facultades del a lma ó de los ó r g a n o s 

del c u e r p o , sino lo que tiene el d e r e c h o de 

agradar á la razón y á la ref lexión por su exce-

lencia , por su l u z p r o p i a , y , si se me permite esta 

expres ión, por su agrado intrínseco.» L a r a z ó n y 

la reflexión s o n , p u e s , para el P . A n d r é , c o m o 

para todos los car tes ianos , el ú n i c o criterio de la 

b e l l e z a , que en su s istema nunca sale d é l a esfera 

del i n t e l e c t u a l i s m o , á pesar de las salvedades q u e 

veremos después. 

A q u í , c o m o e n todas partes , nuestro teór ico 
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dist ingue tres especies de bel leza : una esencial , 

que agrada al puro espír i tu , independientemente 

de toda i n s t i t u c i ó n , aun la d i v i n a ; otra natural , 

q u e agrada al espíritu en tanto que unido al 

c u e r p o , independientemente de nuestras opin io-

nes y de nuestros g u s t o s , p e r o con necesaria d e -

pendencia de las leyes del C r e a d o r , q u e son el 

orden de la n a t u r a l e z a ; y , p o r ú l t i m o , otra b e -

lleza art i f ic ia l , que a g r a d a a l espíritu por la o b -

servancia de ciertas r e g l a s , q u e los sabios d é l a 

repúbl ica de las letras h a n e s t a b l e c i d o , g u i á n -

dose por la razón y la e x p e r i e n c i a . 

E x i s t e , p u e s , un gusto g e n e r a l , f u n d a d o en la 

esencia misma del espíritu h u m a n o , grabado e n 

todos los c o r a z o n e s , n o por inst i tución arbi tra-

r ia , sino por neces idad d é l a n a t u r a l e z a , y este 

gusto es , por c o n s e c u e n c i a , s e g u r o é infal ible en 

sus decisiones. 

L a belleza de las i m á g e n e s consiste en lo g r a n -

de ó e n lo gracioso , y , m e j o r aún , en la u n i ó n 

de lo gracioso y de lo g r a n d e . L a nobleza ó la 

de l icadeza, y , m e j o r t o d a v í a , la a l ianza de lo deli-

c a d o y de lo n o b l e , c o n s t i t u y e la belleza del s e n -

t imiento. L a forta leza y la t e r n u r a , ya juntas, ya 

separadas , son la f u e n t e de l a belleza dramática 

y orator ia . P e r o ni las i m á g e n e s son bel las s ino 

en tanto que a d o r n a n á la v e r d a d , ni puede re-

conocerse belleza s ino e n el s e n t i m i e n t o v i r tuo-

so. E l P . A n d r é es , e n esta parte , digno precur-

sor del P . Y u n g m a n n , y s i e n t e , c o m o él , la más 

fervorosa y d e c l a m a t o r i a i n d i g n a c i ó n contra las 

artes que el segundo l l a m a pseudo-bel las . 

I D E A S E S T É T I C A S E N E S P A Ñ A . 
I N T R O D U C C I Ó N . 

E n c a m b i o , muestra la más penetrante saga-

cidad c u a n d o discurre sobre la bel leza arbitraria 

ó c o n v e n c i o n a l , es decir , la q u e resulta del genio 

de las lenguas , del gusto de los pueblos , de las 

reglas de los preceptistas, y , más t o d a v í a , del ta-

lento particular de los autores. P a r a él la belleza 

de la expresión consiste ú n i c a m e n t e en traducir 

de una manera luminosa nuestro p e n s a m i e n t o , 

y a e n términos propios, ya en términos figurados, 

y a en términos patéticos ; pero éstos no han de 

buscarse en los l i b r o s , porque las expresiones 

trasplantadas de un espíritu á otro degeneran 

las más v e c e s , c o m o ios árboles c u a n d o c a m b i a n 

de tierra. E s preciso q u e cada cual las encuentre 

en su propio f o n d o , ó se las asimile de tal m a n e -

ra , q u e las haga carne y sangre s u y a . L a verdad, 

a u n s iendo la m i s m a e n su f o n d o , se diversifica 

de mil maneras , s e g ú n las disposiciones de los 

espíritus que la reciben , a m o l d á n d o s e á su en-

tendimiento , coloreándose e n su i m a g i n a c i ó n , 

a n i m á n d o s e en su corazón. C a d a pueblo tiene su 

carácter y su estilo propios ; cada grande escritor 

tiene t a m b i é n el s u y o , entendiendo por estilo 

cierta unidad de expresiones y de giros cont inua-

da durante todo el curso de la obra. E l P . A n d r é , 

que t o d a v í a pertenece á la buena escuela l iteraria 

del siglo x v i i , truena contra ese estilo « descosi-

d o , l icencioso, v a g a b u n d o , desigual, sin n ú m e r o , 

sin m e d i d a , sin p r o p o r c i ó n entre las cosas ni 

entre las palabras», que fué l u e g o el estilo del 

s i g l o XVIII . 

L a unidad, ley del m u n d o de la belleza sensi-



ble y del m u n d o de la bel leza e s p i r i t u a l , dilata 

su acción y d o m i n i o al m u n d o de la bel leza ar-

tística : unidad de relación entre todas las partes 

q u e la c o m p o n e n , unidad de p r o p o r c i ó n entre el 

estilo y la materia que se t ra ta , .unidad de c o n -

venienc ia entre la persona que h a b l a , las cosas 

q u e dice y el tono que adopta para decirlas. E s 

el precepto horaciano 

Denique sit quodvis simplex dumtaxat et unum. 

P o r ligeras y superficiales que p a r e z c a n h o y 

a l g u n a s de las expl icaciones teóricas del P . A n -

dré, sobre todo en lo relat ivo á la estética de la 

M ú s i c a , q u e trató m u y de propósito y que colo-

c a b a en jerarquía superior á la de las artes plásti-

cas , la aparente unidad lógica con que están e n -

lazadas todas las partes de su t r a t a d o , el estilo 

florido y caluroso con que está escrito, la a u s e n -

cia de tecnic i smo, y más que todo el s impát ico 

ca lor de a l m a y el a m o r á t o d o lo bello y v i r -

tuoso que e n él se respira, le dieron una popula-

r idad e x t r a o r d i n a r i a , que ha durado p o r más de 

u n siglo. T e n í a todas las condiciones del espíritu 

francés : lucidez perpetua , an imación c o m u n i c a -

t i v a , y un solo defecto, a u n q u e g r a v e , el de pasar 

sobre las d i f i cu l tades , dándolas por resuel tas , sin 

penetrarlas verdaderamente . 

M u y inferiores al ingenioso ensayo del P . A n -

dré, que supo hablar graciosamente de las gra-

c i a s , son el Tratado de lo bello de C r o u s a z 

í A m s t e r d a m , 1724) , y las Reflexiones, del abate 

D u - B o s , sóbrela Poesía y la Pintura (1714). Ni 

uno ni otro se distinguen por s u genio i n v e n t i v o , 

a u n q u e en su t iempo lograron cierto c r é d i t o , y 

a q u í deben citarse, por haber sido m u y leídos e n 

E s p a ñ a . C r o u s a z , á quien e n esta parte sigue 

nuestro L u z á n paso á paso , ha dilatado en dos 

v o l ú m e n e s las especulaciones del P . A n d r é , d a n -

*do c o m o é l , por cualidades de la be l leza , la v a -

riedad , la u n i d a d , la r e g u l a r i d a d , el orden y la 

proporc ión. Variedad reducida á unidad, v iene 

á ser su f ó r m u l a , q u e coincide c o n la de nuestro 

gran t e ó l o g o D o m i n g o B á ñ e z o differentia cum 

unitate». De la var iedad y unidad proceden la 

regularidad, el orden y la proporción, ó sea la 

adecuación al fin. E s también notable en Crousaz 

la o b s e r v a c i ó n acerca del carácter inmediato de 

la percepción de la b e l l e z a , y la ef icacia c o n que 

r inde y avasal la la voluntad antes que el enten-

d i m i e n t o , a u n q u e reconoce q u e esta ef icacia pue-

de ser m a y o r ó menor , según la disposición de 

- nuestro á n i m o , resultando de a q u í la aparente va-

riedad de gustos. Y no merece m e n o s considera-

c i ó n el haber contado entre las cualidades que 

c o n t r i b u y e n á la ef icacia de la bel leza, pero que 

n o la p r o d u c e n , la grandeva, la novedad y la di-

versidad, doctr ina q u e , lo m i s m o que las ante-

riores, ha h e c h o luego s ingular fortuna. E l abate 

D u - B o s tiene el méri to de haber sido u n o de los 

pr imeros en i n d a g a r , a u n q u e superf ic ia lmente , 

las causas del progreso y decadencia de las artes, 

y e n su crítica pueden notarse aciertos c o m o el de 

recomendar á los poetas que prefieran los a s u n -

t o s nacionales . Vol ta ire le est imaba c o m o el l i -



bro más útil que hubiese aparecido sobre estas 
materias hasta su tiempo. H o y nos parece v a g o , 
superficial y falto de m é t o d o . 

P o r entonces apareció una tentativa m u c h o 

mas original y digna de m e m o r i a , sobre lo subli-

me. B o i l e a u había t raducido en 1674 el célebre 

tratado g r i e g o sobre esta materia, q u e corre v u l -

g a r m e n t e á n o m b r e de L o n g i n o . L a t r a d u c c i ó n 

e r a , y no podía m e n o s de ser, m u y l ibre y m u y 

imperfecta . B o i l e a u era m e d i a n o helenista, y ade-

m á s , en su t iempo apenas era c o n o c i d o ni estu-

diado el estilo técnico de los retóricos de A l e -

j a n d r í a , á c u y a escuela pertenece el l l a m a d o 

L o n g i n o , ni el texto de éste había pasado por 

más recensiones d ignas de memoria que la de 

T a n n e g u i Le F e v r e , q u e d e j ó en él i n n u m e r a b l e s 

vacíos y o b s c u r i d a d e s . P o r otra parte, las observa-

ciones ó remarques que B o i l e a u a ñ a d i ó á su tra-

ducc ión, no hacían adelantar un paso la cuest ión 

de lo s u b l i m e , advirt iéndose en é l , todavía más 

que e n el a u t o r g r i e g o que traducía , la perpetua 

c o n f u s i ó n entre lo s u b l i m e y lo e levado , la cual 

l levaba á uno y á otro hasta encontrar s u b l i m i -

dad en el uso de las figuras de dicción y e n la 

c o m p o s i c i ó n m a g n í f i c a de las palabras . 

U n a b o g a d o del P a r l a m e n t o de París, l lamado 

S i l v a i n , h o m b r e de espíritu verdaderamente filo-

sóf ico , l eyó á L o n g i n o , l eyó las observaciones 

de B o i l e a u , y ni u n a cosa ni otra le sat is f ic ieron. 

A fuerza de meditar sobre el p r o b l e m a , c r e y ó 

haber dado c o n otra s o l u c i ó n , y se la dir ig ió al 

m i s m o B o i l e a u , que no parece haberse h e c h o 

c a r g o de ella (1708). Desa lentado c o n tal indife-

rencia S i l v a i n , tuvo por veint icuatro a ñ o s inédito y 

o l v i d a d o su m a n u s c r i t o ; y c u a n d o , por fin, l legó á 

p u b l i c a r l e , no fué leído ni entendido por nadie . 

A nuestra edad estaba reservado el e x h i y n a r l e , 

c o m o lo ha h e c h o Michiels notando s ingulares 

co inc idencias entre las teorías de Si lvain y las de 

K a n t en su Critica del juicio. Estas coincidencias 

no v a n tan l e j o s , sin e m b a r g o , c o m o el crít ico 

francés supone, interpretando á S i lva in á la m o -

derna y h a c i e n d o decir á sus frases más de lo que 

rea lmente entrañan. F a l t a , por c o m p l e t o , en Si l-

v a i n la idea f u n d a m e n t a l kant iana del poder de 

resistencia de la v o l u n t a d contra la natura leza : 

falta la distinción del subl ime matemático y del 

dinámico : f a l t a , sobre todo , la idea de la discor-

dancia entre nuestra facultad de est imar la m a g -

nitud de las cosas del m u n d o sens ib le , y la idea 

de la absoluta totalidad que e n nosotros es real. 

. Pero h a y que confesar que Si lvain di jo de lo su-

bl ime algo que hasta entonces no h a b í a v i s l u m b r a -

do pensador a l g u n o : a lgo que se levanta e x t r a o r -

dinar iamente sobre las consideraciones retóricas 

y externas de L o n g i n o y de B o i l e a u . Á él se debe 

el haber d is t inguido por p r i m e r a v e z la s u b l i m i -

dad, de las otras noc iones con que aparecía c o n -

f u n d i d a , especialmente d é l a g r a n d e z a y d é l o p a -

• E n su Histoire des idees litteraires (París , E . D e n t u , 1865), 

libro menos estimado de lo que merece , aunque escrito con 

c ierto exclusivismo románt ico , y con mala voluntad evidente 

hacia ilustres cr í t icos modernos. (Vid . para Silvain, cap. ix , p á -

ginas 201 á 232 del primer t o m o . ) 
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tet c o . A el h a b e r buscado en lo inf inito la raíz 
de lo subl ime: á él ( y en esto es e n lo que más s e 

1 7 T V , K a m ) h 3 b e r m o « r a d o el carácte 
E » n ? l a k , l m p r e S Í Ó n ^ lo s u b l i m e y d lo 

a l m a q o h ° ^ ^ e S l o <*ue al 
a lma sobre sus ideas ordinarias de g r a n d e z a , y 
l l e v á n d o l a con admiración á lo más e levado que 

h a y en la n a t u r a l e z a , la i n f u n d e u n a a l t a ^ 

si propia L o subl ime es efecto de una grandeza 

e x t r a o r d i n a r i a . E n lo grande caben grad'os, p r o 

e n lo s u b l i m e parece que s61o c a b e uno. S e paeÉ 

s u t l L T ° S r d e d e s a p a r e c e á l a - a l e lo s u b l i m e , c o m o los astros se obscurecen á la vista 

d^ s u 0 b i i m i d ° d P U e d e ^ ^ m á S q u e d ° S " P - i e s 
timIn U n a q U e h a c e r e ! a c i ó n á l o . sen-

r D r w s ' r a q u e m i r a á i a s c ° s a s - á 

a pr imera de estas especies sublime de sentimien-
tos a la segunda sublime de imágenes » 

s u b l i r ^ ? * h a b l a n d ° ' S Í 1 V 3 Í n n o " e s t u d i a ' o 

s u b l i m e e n la impresión producida por los o b j e -

tos de la n a t u r a l e z a : no se fija ni en el s u b l i m e 

de espacio ni en el de tiempo : reserva toda su 

a d m i r a c i ó n para lo subl ime m o r a l , que consiste 

e n las acciones y sentimientos heroicos. N o a d -
s u b h m T f ° ' C r ° L ° n g Í n ° Y B ° í l e a u ' 
s u b l i m i d a d pueda encontrarse en las palabras 

solas. «Las palabras n o son más que i m á g e n e s del 

p e n s a m i e n t o , y , p o r tanto, la verdadera e leva-

c i o n del discurso procede tan sólo de las cosas 

q u e e n el se expresan. Pero lo s u b l i m e l iterario 

e e n uentra a un t iempo en las cosas y e n las pa-

labras escogidas y colocadas de cierta manera » 

El subjet iv ismo, que iba s iendo forzosamente el 

m o l d e en que se vaciaba el pensamiento de los 

filósofos del siglo x v m , estalla en las siguientes 

frases, q u e s o n r e a l m e n t e l o m á s kant iano del tra-

t a d o : «Es v e r d a d que lo s u b l i m e consiste e n las 

cosas y e n las imágenes , pero mediante la impre-

sión de los objetos en el espíritu del orador.... E n -

tonces el a lma se penetra de a d m i r a c i ó n , y c o n -

cibe alta op in ión de sí m i s m a . . . . Estos m o m e n t o s 

son raros y cortos, porque el espíritu, cansado de 

tan grandes esfuerzos y arrastrado por la c o s t u m -

bre, pierde p r o n t o su act iv idad; pero mientras esos 

m o m e n t o s d u r a n , el a lma se despliega e n toda su 

extens ión y m a r c h a c o n paso n o b l e , seguro y 

r í tmico. . . . Se diría que lo sublime de las imáge-

nes está en el alma del orador, y parece que así 

c o m o no s o m o s grandes sino p o r nuestra u n i ó n 

c o n Dios, así el hombre da valor y comunica ex-

celencia á las cosas á que se une, y las más gran-

des no hacen impresión en sus d iscursos , s ino 

por el efecto q u e antes han producido en él.» 

E n el estudio de lo s u b l i m e , moral ó trágico, 

S i lva in parece anticiparse t a m b i é n á Schi l ler y 

levantarse sobre su propia d o c t r i n a , h a c i é n d o l e 

consistir e n la l u c h a ó c o n f l i c t o entre la pasión y 

el deber, v e n c i d a y dominada por el t r iunfo de la 

l e y m o r a l . «Quiero que la pas ión sacrif icada 

h a g a padecer, pero n o que abata : q u i e r o q u e u n 

h o m b r e aparezca lleno de u n a pasión tan grande 

q u e otro m e n o s m a g n á n i m o no podría d o m a r l a , 

no podría realizar tal sacr i f i c io ; y quiero, sin em-

b a r g o , que lo haga con tan plena v o l u n t a d c o m o 



si careciese de pasión.» El e n t u s i a s m o por la li-
bertad h u m a n a , la apoteosis estoica de la ley 
imperativa y absoluta es tan g r a n d e en S i l v a i n 
c o m o en Schi l ler ó en c u a l q u i e r a otra de los 
kant ianos. 

T a n luminosas a d i v i n a c i o n e s q u e d a r o n por 

de pronto perdidas para F r a n c i a . D o m i n a b a allí 

una técnica literaria estrecha é i n f l e x i b l e , f u n d a -

da en la admirac ión de ciertas obras de la ant i -

g ü e d a d , mal entendidas por l o c o m ú n , pero fun-

dada todavía más en propensiones nat ivas de la 

r a z a , por donde v i n o á ser a l l í n a c i o n a l , en el más 

r iguroso sentido de ¡ a p a l a b r a , lo q u e en otras na-

c i o n e s , más clásicas de o r i g e n q u e F r a n c i a , pa-

reció siempre artif icial é i m p o r t a d o . Dióse , pues, 

el f e n o m e n o , á primera vista s i n g u l a r , de encon-

trarse una preceptiva falsa ó i n c o m p l e t a ( y de 

todas suertes opresora de la l i b e r t a d artística y 

del a r r a n q u e g e n i a l ) , s o s t e n i d a p o r una larga 

sene de obras maestras , q u e d i e r o n t o n o y co lor 

a una l iteratura , con la c i r c u n s t a n c i a no m e n o s 

extraña de haber sido la m a y o r parte de estas 

obras verdaderamente p o p u l a r e s , es decir , acep-

tadas y comprendidas desde su a p a r i c i ó n por 

todo un pueblo. L a doci l idad c o n q u e los i n g e -

nios más poderosos y más a u d a c e s , y hasta 'los 

espíritus más rebeldes á t o d o o t r o l i n a j e de disci-

plina, amoldaron su inspiración á una serie de re-

glas que h o y nos parecen m e n u d a s , puer i les y de 

co leg io , sin q u e esta esc lav i tud los p e r j u d i c a s e to-

talmente ni helase su i n s p i r a c i ó n , p r u e b a hasta 

q u e punto el g e n i o y la índole de las razas i m p r i -

me su sello en la l i t e r a t u r a , haciéndola á su i m a -

gen y semejanza , á despecho de reglas y m o d e l o s , 

resultando de aquí que e n unas partes se sequen y 

m u e r a n las plantas que en otras crecen v i v a c e s y 

lozanas, p o r encontrar e n la tierra jugos que las 

sustenten. E s la gente francesa inclinada de s u y o 

á lo q u e a lgunos historiadores apellidan espíritu 

clásico, no c iertamente en el sentido de espíritu 

helénico, s ino en el sentido de espíritu de orden 

inte lec tua l , de disciplina l i teraria comprens ib le 

para todos, y que hace pasar c o m o un nivel sobre 

todas las inteligencias, espír i tu de educación u n i -

f ó r m e l e pensamiento en c o m ú n , de ideas y auto-

ridades recibidas por todos , de claridad y luc idez 

en el pensamiento y en la frase, de a lgo q u e se res-

pira en las escuelas, en los colegios, en las clases, 

de d o n d e viene tal n o m b r e . Si este s istema c o n t r i -

b u y e , á n o dudarlo, á derramar entre los espíri-

tus m e d i a n o s , que en todas partes son los m á s , 

cierta especie de buen g u s t o , encerrado v o l u n t a -

r iamente e n estrechos c a n c e l e s , también lo es 

que á la larga acaba por desecar esas m i s m a s for-

mas tan exquisitas y p o n d e r a d a s , y , entre t a n t o , 

coarta el desarrollo de indiv idual idades tan poten-

tes y enérgicas c o m o las q u e a d m i r a m o s en las 

dos grandes literaturas del Norte y-en las dos gran-

des l iteraturas del M e d i o d í a . 

L o cierto es que la l l a m a d a poética clásica, 

poética ciertamente m u y l e j a n a de los preceptos y 

m u c h o más de los e j e m p l o s de la ant igüedad, e n 

n i n g u n a parte ha l l e g a d o á ser nacional s ino en 

F r a n c i a , y eso que n o f u e r o n los franceses sus in-



ventores . L a unidad de t iempo, que er ig ió en pre-
cepto lo q u e Aristóteles se l i m i t a b a á c o n s i g n a r 
c o m o un h e c h o , está en todos los comentadores 
l a t i n o s , italianos y españoles de la P o é t i c a , que 
pulularon e n el Renacimiento. L a unidad de lugar 
a inventó Castelvetro, según p a r e c e , y lo s ingu-

lar era el poner semejantes ideas en cabeza de 
Aristóteles , el cual había declarado , c o m o c u m -
plía a su grande entendimiento , q u e la durac ión 
c o n v e n i e n t e de la fábula sería aquel la que se re-
quiriese para pasar de la infe l ic idad á la fe l ic idad, 
según el curso verisímil y necesario de las cosas 
h u m a n a s . 

P e d r o Cornei l le , dos veces español , educado en 

la imitac ión de nuestro teatro y en la imitac ión 

d e L u c a n o y de S é n e c a , é incl inado, por consi-

guiente , a la independencia l i teraria y á la f o r m a 

r o m á n t i c a , se encontró c o n semejante t iranía, es-

tablecida y a por consenso u n i v e r s a l , y en v e z de 

atacarla de f r e n t e , pref ir ió eludirla unas veces 

con inocentes artificios, y otras someterse á ella, 

v indicándose á sí propio en los prefacios y exá-

m e n e s que añadía á sus p iezas , a c a b a n d o por 

doblar la frente en sus Discursos del poema dra-

mático , de la tragedia y de las tres unidades. 

Da pena ver á tan vigoroso poeta perseguido 

a u n e n su v e j e z de escrúpulos escolást icos, que 

le l levan a encontrar altos sent idos hasta e n las 

d e V r S , h a D r e S U l t a d ° e r r a t a s d e l a Poética 

de A r i s t ó t e l e s , y buscar en la tragedia f rance-

l l T P ? * ^ d e cantidad de la tragedia griega, 

desde el pró logo hasta el é x o d o ; ó bien pedir 

c o m o por f a v o r , que se le concedan algunas h o -

ras ó algunos pa lmos más de tierra para desarro-

l lar sus fábulas, sin caer en la licencia de a lgunos 

que h a c í a n v ia jar á sus personajes desde París á 

R ú a n . 

E l e j e m p l o de la sumisión de C o r n e i l l e , que fué 

gran poeta, n o e n v ir tud de las 'supuestas reglas, 

s ino á pesar de e l las , v i n o á dar extraordinar ia 

autoridad á los inf initos l ibros de teoría l i teraria, 

casi todos inúti les y farragosos , que e n gran nú-

m e r o abortaron el siglo x v n y el s iguiente. A s í 

la Poética de L a Mesnardiére (1640), la Prác-

tica del teatro del abate D ' A u b i g n a c ( 1 6 5 7 ) , el 

Tratado del poema épico del P . L e B o s s u (1675), 

las Reflexiones del P . R a p i n (1674). D e e l los , 

D ' A u b i g n a c y L e Bossu f u e r o n los m á s leídos, 

a u n q u e u n o y otro eran solemnís imos pedantes . 

El pr imero califica de monstruosos el teatro ita-

liano , el español y el a n t i g u o f r a n c é s , y c u a n d o 

n o encuentra en Aristóteles sus absurdos y capri-

chosos preceptos , lo a tr ibuye á que el Estagirita 

los tenía p o r tan evidentes, que ni s iquiera j u z g ó 

necesario hacer méri to de ellos. E n este género , 

nada h a y tan c ó m i c o c o m o la controversia en-

tre D ' A u b i g n a c y M é n a g e ( Trissotin y Vadius 

c o m o si di jéramos), en la c u a l el segundo sostenía 

que la acc ión del Heautontimorumenos dura 

quince horas , y el s e g u n d o q u e dura diez; el pr i -

m e r o , que pasa e n A t e n a s , y el segundo en un lu-

g a r e j o p r ó x i m o á aquel la c i u d a d . 

Pero á todos excedió el P. L e B o s s u , c u y o t ra-

tado del poema épico t u v o seis ediciones, y me-



recio que Pope l e ca l i f icase de admirable, y q u e 

Mad. de S e v i g n é t u v i e s e á su autor por el h o L 

b . e mas sabio d e l mundo. He a q u í el concepto 

que el P. L e B o s s u tenía de la e p o p e y a : «de-

curso inventado com arte para reformarlas 

lumbres por instrucciones cubiertas con el man-

to de la alegoría d e una acc ión importante , que 

se cuenta en v e r s o de una manera verosímil 

divertida y m a r a v i l l o s a » . Consecuenteá esta ba-

rroca definición e s e l resto de la teoría. E l P J e 

Bossu emprende p r o b a r q u e 6 la Odisea n o ha 

Kk> compuesta c o m o la Riada para instruir á 

todos los Estados d¡e Grecia reunidos y confede-

rados en un so lo c u e r p o , s ino para cada Estado 

- P a r t i c u l a r , . A se debe también la peregr n 

idea de considerar La epopeya c o m o u n i obra de 

especial util idad p a r a los reyes y generales de 

grandes ejércitos. R a r o público, en el cua d e s e 

g u r o n o habían p e c a d o ni Homero, ni Dante, ni 

A B o i l e a u , e s p í r i - u l ó g i c o , exacto y preciso 

pero espíritu n e g a t i v o al c a b o , como toSos los' 

atir eos en q u i e n e s n o se mezcla una nota lírica, 

le salvo de caer e n t a l e s aberraciones el profundo 

q U £ t e a £ a d e 1 0 r i d í c u l 0 ' Pero d f o n -

tnctlllTT^ P 0 C ° ' S a I v a f e l i c i d a d 
expres ión , del que D ' A u b i -

S d e s d ñ P t P r e C ° n i Z a b a n - D Í Ó á ™ " c h a s ver-
dades de sentido c o m ú n eternidad de proverbios-

^ o T o i t f 1 6 ^ c o s a s 
c o m o Voltaire r e c o n o c e ; tuvo el mérito s i n g l a r 
de adivinar y a l e n d a r el genio de sus m a ^ m l 

sos contemporáneos (Racine, Pascal, Molière); 

enterró toda una literatura pésima , fanfarrona y 

bastarda ; no fué extraño de ninguna manera á la 

poesía, y sobre todo á la poesía de d icc ión, que 

puede coexistir con pensamientos vulgares . . . . ; 

pero en el fondo no tiene el Arte Poética (1674) 

ni un solo principio que se levante sobre el nivel 

del vulgar mecanismo, ni que arguya compren-

sión de las grandes leyes del arte. L a forma es 

admirable : casi todos los preceptos deben califi-

carse de racionales y sensatos, pero el espíritu 

estético es el de un procurador ó el de un comer-

ciante de paños. N o confundamos por un espíritu 

de r e a c c i ó n , quizá justificada en parte, lo que es 

g lor ia de la lengua francesa , con lo que no es ni 

puede ser el código literario de los que no nos 

h e m o s educado en ningún colegio francés. L a 

importancia pueril concedida á la r i m a , q u e , en 

lenguas como la italiana y la nuestra, tiene un 

valor tan secundario y discutible; el e m p e ñ o de 

considerar la poesía como un arte de razón y de 

buen sentido; la absoluta ignorancia de la poesía 

de la E d a d M e d i a , calif icada de iarte confuso de 

nuestros viejos romanceros» ; la ignorancia toda-

vía mayor del teatro e s p a ñ o l , anatematizado 

c o m o « espectáculo grosero» ; la proscripción ab-

soluta de lo maravil loso crist iano; el r iguroso 

precepto de una acción sola en un lugar y un día; 

la concepción radicalmente falsa de la poesía épi-

ca , « que se sostiene por la fábula y vive por la 

ficción», son intolerancias y errores de la crítica 

de Boi leau, en los cuales no se insiste aquí por ser 



tan manifiestos, y además porque nos detiene 
aquel dicho de Volta ire: «es de mal a g ü e r o (porte 
malheur) hablar mal de N i c o l á s ' » . F u é el intér-
prete de la razón y de la verdad, pero la razón y la 
verdad solas no son la poesía. 

N o todos se sometieron sin protesta á la férula 

del ceñudo dictador. N o en balde h a b í a d i f u n d i d o 

el cartesianismo cierto espíritu de host i l idad con-

tra la tradición e n todas las esferas. Espíritus 

insurrectos iniciaron de u n m o d o desordenado 

pero c o n singular tenac idad, la guerra contra los 

modelos c l á s i c o s , f o r m u l a n d o principios m u y 

análogos á los que han sido en nuestro siglo la 

bandera del más intransigente r o m a n t i c i s m o . A s í 

estal ló la famosa cuest ión de los antiguos y los 

m o d e r n o s , que duró m á s de noventa años, y que 

p r o d u j o u n a verdadera m o n t a ñ a de l ibros 2 . El ori-

g e n cartesiano de este m o t í n es indudable . Descar-

tes había hecho gala de despreciar la historia y 

las l e n g u a s c lás icas , a f i r m a n d o que u n sabio t e -

m a tan poca o b l i g a c i ó n de saber el gr iego y el la-

tín c o m o el dialecto de la B a j a B r e t a ñ a , ó el de los 

el • L l t ^ " u S ¡ n S e n i o s a y d i s c r e t a apología de Boileau en 
- * t°m°J" de la H'storia de la literatura frantesa, de Nisard, q u e 

le considera c o m o la personif icación del esp ir i ta francés en m a -
teria de j u i c i o y buen sentido. 

* i n c r e i l > , e 1 0 han escrito los franceses sobre este im-
i t a n t e episodio de su historia literaria. A n t e t o d o , debe re-

Z a Z t Z V ° / e H¡PÓUt0 R'SaU,t (»*<"" Querelle 
t X n m d e r n e * ' , 8 5 6 ) - a d e m á s la Historia de 

M o ¿ n S r T ' d C M Í C h ¡ e l S ! l 3 S P a r a d 0 > a S ^ La 
l a s c l S ' l ^ P ° r l J U " ¡ e n 0 8 5 9 ) , y varios art ículos de 
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gr isones . É l fué el primero q u e e c h ó á volar la 

idea, tantas veces reproducida por P e r r a u l t y sus 

secuaces , de que nosotros s o m o s los verdaderos 

a n t i g u o s , puesto que el m u n d o es h o y más viejo 

y posee m a y o r experiencia . E l P . M a l e b r a n c h e 

tenía por p e q u e ñ o mal que el fuego viniese á 

c o n s u m i r las obras de los poetas y de los filósofos 

a n t i g u o s , y se e n o j a b a de que u n amigo s u y o en-

contrase placer e n la lectura de T u c í d i d e s . 

D e tales antipatías se h i c i e r o n eco Col letet , 

Desmarests de Saint-Sor l in , C h a r p e n t i e r , C a r l o s 

P e r r a u l t , F o n t e n e l l e y L a M o t t e , principales hé-

roes de las tres c a m p a ñ a s contra los ant iguos , e n 

las cuales t u v i e r o n por principales antagonistas 

á B o i l e a u y á Mad. Dacier . Ser ía inútil y prol i jo 

e n esta i n t r o d u c c i ó n e n u m e r a r todos los inc i -

dentes de la cont ienda. Basta fijarnos en el prin-

cipal a r g u m e n t o de los i n n o v a d o r e s , que . más ó 

m e n o s expl íc i to , más ó menos bien declarado, n o 

era otro que el principio de la perfectibi l idad h u -

mana, ó sea la ley del progreso, aplicada^por igual 

y en l ínea recta , al arte, á la ciencia y á la indus-

tria. Col letet a f i r m a b a , e n plena A c a d e m i a f rance-

sa, que la i m a g i n a c i ó n del h o m b r e es i n f i n i t a , y 

que no hay belleza que no pueda ser obscurec ida 

por otra más r a r a , p r i n c i p a l m e n t e en estos n u e s -

tros siglos, que podemos considerar c o m o la v e j e z 

del m u n d o , pues así c o m o se h a n visto luc ir nue-

v a s estrellas y descubrirse n u e v o s mares y nuevos 

p u e b l o s , así podrán encontrarse cada día m o d o s 

n u e v o s de bel leza. A r n a u l d D ' A n d i l l y y el obis-

po G o d e a u ( i 6 3 5 , — D i s c u r s o sobre la poesía cris-
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U a n a ) , hacían resueltamente la apología del ele-

m e n t o poético del c r i s t i a n i s m o , enseñando que 

«el Hel icón no es e n e m i g o del C a l v a r i o , y que la 

I alestina oculta tesoros d e que la Grecia m i s m a 

no puede gloriarse», y a ñ a d í a n que «era l íc i to pa-

sar por A t e n a s y por R o m a , pero q u e se debía 

hacer morada en J e r u s a l é n , sacr i f icándola los 

despojos de sus e n e m i g o s y reedi f icándola de sus 

ruinas». 

Desmarests de S a i n t - S o r l i n , poeta infel iz , pero 

recalcitrante y o b s t i n a d í s i m o , p u b l i c a b a en dos 

v o l ú m e n e s ( t658 ) , c o n el t í tulo de Las delicias 

del ingenio, u n v i r u l e n t o ataque contra la mitolo-

gía, y un desarrollo de esta tesis: «no hav belleza 

q u e pueda ser c o m p a r a d a c o n la de las Sagra-

das Escrituras». E n o t r o l ibro s u y o , Compara-

ción de la lengua y de la poesía francesa con la 

griega y la latina, D e s m a r e s t s de S a i n t - S o r l i n 

declara i n m u t a b l e s l o s e l e m e n t o s poéticos que 

suministra la n a t u r a l e z a , pero var iables y perfec-

tibles ha*ta lo inf inito l o s que resultan de nuestro 

m o d o , cada v e z más p e r f e c t o , de c o n c e b i r la na-

turaleza de las cosas. N o c o n t e n t o c o n esto , es-

cr ibió un Discurso para p r o b a r que los a r g u m e n -

tos cristianos son los ú n i c o s p r o p i o s de la poesía 

heroica, censurando, s o b r e todo, enérg icamente á 

los que e n asuntos m o d e r n o s hacían intervenir á 

los dioses de la F á b u l a , y asentando el principio 

indisputable de que lo m a r a v i l l o s o y lo s o b r e n a -

tural debe estar f u n d a d o sobre la rel igión del h é -

roe de quien se canta . 

Desmarests b a j ó al s e p u l c r o e n 1676, pero dejan-

do por e jecutor de sus voluntades l i terarias á 

Carlos P e r r a u l t , c u y o n o m b r e v i v e , no por estas 

polémicas , sino por susencantadores c u e n t o s para 

la n i ñ e z . P e r r a u l t era un sabio e n m u c h a s artes 

y ciencias, pero sentía poco y m a l la poesía, y so-

bre H o m e r o y sobre P í n d a r o di jo verdaderas 

enormidades . Su mérito y su error f u n d a m e n t a l 

consiste e n la apl icación sistemática de la teor ía 

del progreso, entre c u y o s p r i m e r o s apóstoles quie-

re alistarle c o n razón Pedro L e r o u x . L o s cuatro 

t o m o s de su Paralelo de los antiguos y de los 

modernos (1696), a m p l i a c i ó n de otros escritos s u -

y o s anteriores sobre la m i s m a mater ia , p u e d e n 

considerarse c o m o un perpetuo desarrollo de esa 

idea de perfectibi l idad cont inua y parale la . P e r -

rault compara las edades de la h u m a n i d a d c o n 

las de u n sólo h o m b r e , é infiere de aquí q u e l o s 

ant iguos eran niños , y q u e nosotros d e b e m o s ser 

considerados c o m o los verdaderos ant iguos . E x a l -

ta el siglo de L u í s X I V , c o m o la edad de oro de la 

h u m a n i d a d , y concede grande e f i c a c i ^ á la go-

bernación de los príncipes en el desarrol lo de las 

letras y de las artes. N o le espantan los ecl ipses 

parciales de la c iv i l i zac ión , porque en esos perío-

dos, al parecer de barbar ie y de t inieblas, la c i e n -

cia corre c o m o r ío subterráneo, para salir de 

n u e v o á la superficie, más a b u n d a n t e y c a u d a l o -

so que n u n c a . L a naturaleza no ha perdido n u n -

ca su fecundidad para producir grandes h o m b r e s : 

s ó l o que en cada época engendra cierto n ú m e r o 

de h o m b r e s excepcionales , que son c o m o el t ipo 

y la g loria de ella. 



D o n d e Perrault flaquea es en la a p l i c a c i ó n de 

estos grandes principios á cada una de las artes. 

L a idea del progreso es , á un t iempo , el mérito 

m a y o r y el punto más flaco de su s is tema. N o 

acer tó á comprender que esta ley , c o m o toda ley 

histór ica , no puede apl icarse en iguales t é r m i n o s 

á lo que de suyo es relat ivo y m u d a b l e , c o m o las 

ciencias experimentales y las industrias (en que 

c a d a d í a representa un adelanto n u e v o ) , y á lo que 

puede alcanzar en c u a l q u i e r m o m e n t o histórico 

un v a l o r propio y absoluto, c o m o sucede c o n las 

grandes creaciones artísticas. L a verdad y la be-

lleza son eternamente a d m i r a b l e s , sea cua lquiera 

la época y la civi l ización que las producen ó c o m -

prenden; y no cabe el más ni el m e n o s tratándose 

de obras perfectas y acabadas, c a d a c u a l en su lí-

n e a , sin que esto e x c l u y a e n m o d o a l g u n o la per-

suasión en que d e b e m o s estar d e que los siglos 

venideros producirán otras obras i g u a l m e n t e per-

fectas , aunque de orden distinto , ni impl ique 

tampoco la negación del progreso estético, q u e en 

otro sentido se c u m p l e s iempre, en c u a n t o va 

siendo cada día m a y o r la s u m a de g o c e s estéticos 

q u e la humanidad atesora , y m a y o r e s as imismo 

el n ú m e r o de h o m b r e s l l a m a d o s á part ic ipar 

de estas espirituales fruiciones. Ni entendía t a m -

poco P e r r a u l t , esclavo más que otro a l g u n o del 

arte convenc ional y académico de su t i e m p o , que 

pueden haberse producido en pueblos y en épocas 

favorec idas de un m o d o s ingular por la naturale-

za, t ipos y formas de arte que luego h a n desapare-

c ido, y que es en vano emular , porque v i r t u a l m e n -

te están m u e r t o s , a u n q u e gozan de la perennidad 

incorrupt ible que la perfección y la hermosura les 

c o m u n i c a n : as í , por e j e m p l o , la estatuaria griega 

y t a m b i é n su tragedia; así también la epopeya de 

los pueblos p r i m i t i v o s , y pudiéramos añadir la 

arquitectura g ó t i c a , y la p intura i ta l iana del R e -

n a c i m i e n t o , sustituidas luego por otros modos y 

f o r m a s , que á su manera t ienen también s i n g u -

lar h e r m o s u r a , v. g r . , el d r a m a shakespir iano , 

la pintura realista holandesa y española , etc. , etc. 

E n t e n d i d o de esta manera el progreso artíst ico, 

quizá se hallará que están bien compensadas las 

pérdidas c o n los ha l lazgos , m u c h o más si se t i e -

ne en cuenta que cada día v a s iendo más pro-

f u n d a la crítica que se aplica á las obras maes-

t r a s , y m a y o r la penetración d e s ú s recónditas 

bel lezas. 

Otro de los méritos de P e r r a u l t consiste en ha-

ber dist inguido, antes q u e el P . A n d r é , dos géne-

ros de be l lezas , unas transitorias y l o c a l e s , otras 

universales y e ternas , inf ir iendo de aquí que era 

g r a n prueba de esteril idad someterse á un estilo 

ú n i c o é i n m u t a b l e . Pero su fa l ta de sentido estético 

salta á los o j o s , c u a n d o c o n f u n d e groseramente 

l o s adelantos de la c o n s t r u c c i ó n c o n los del corte 

de piedras y m a d e r a s , ó c u a n d o dirige á H o m e r o 

las más pedestres censuras, por no haberse s o m e -

tido á la etiqueta y c e r e m o n i a l de la corte de 

L u í s X I V , a u n q u e por otra parte dió s ingular 

muestra de a d i v i n a c i ó n histór ica , negando la per-

sonal idad del poeta y considerando las dos epope-

y a s h o m é r i c a s c o m o uñ c o n j u n t o de rapsodias: 



o p i n i ó n idéntica, hasta e n s u temeridad, á la de la 
escuela w o l f i a n a , r e d u c i d a h o y á más razonables 
t é r m i n o s , y anunciada t a m b i é n por V i c o ( I 7 I 5 ) 
que consideraba á H o m e r o c o m o u n a Idea ó 
un caracter heroico más b i e n q u e c o m o perso-
n a real. 

E n s u m a : n o h a y e s c r i t o r a l g u n o de su siglo 

que lanzara á la a r e n a tal n ú m e r o de o p i -

niones nuevas y p a r a d ó g i c a s , unas verdaderas , 

otras fa lsas , pero dest inadas todas á hacer gran 

ruido en el m u n d o . H a s t a c u a n d o se e q u i v o c a , 

nos parece m u y superior e n i n g e n i o á s u s rivales! 

especialmente á Boi leau, e l c u a l en la polémica 

q u e c o n el sostuvo no a c e r t ó á salir de la injuria 

personal ó de los lugares c o m u n e s retóricos. Boi -

leau tenía razón e n a d m i r a r á los ant iguos, y es 

m e m o suyo esta a d m i r a c i ó n ; pero no puede darse 

cosa más pobre que las r a z o n e s en que la f u n -

daba. A l fin F e r r a u l t , d e s a t i n a n d o y t o d o , por 

su afán de apl icar á la c r í t i c a l iteraria las leyes 

y el m é t o d o de las c i e n c i a s posit ivas, abr ía s iem-

pre perspectivas y h o r i z o n t e s n u e v o s , y era d ig-

no heraldo y nuncio del p o r v e n i r . 

Casi el mismo elogio h a y que conceder á otros 

espír i tus paradoja les , que s e g u í a n la m i s m a ban-

d e r a , m u y s e ñ a l a d a m e n t e á Fontenel le y á L a 

Motte . F o n t e n e l l e , hábi l v u l g a r i z a d o r de los des-

c u b r i m i e n t o s c ient í f i cos , e s c é p t i c o t e m p l a d o , y 

n o m u c h o más sensible q u e Perrault á los encan-

tos de la verdadera p o e s í a , i n v e n t ó un género de 

églogas u r b a n a s ó á u l i c a s , pesadís imo y absur-

d o , en que los pastores h a b l a b a n c o m o discretos 

cortesanos , é h i z o la a p o l o g í a de esta i n v e n c i ó n 

en u n Discurso sobre la naturaleza de la égloga, 

d o n d e declara q u e los a n t i g u o s , especialmente 

T e ó c r i t o , no supieron idealizar la natura leza , 

y que sus personajes carecen de e d u c a c i ó n y b u e n 

tono. E l mismo idealismo de sa lón , m e z c l a d o 

c o n ingeniosos e p i g r a m a s y f ó r m u l a s dubitat ivas, 

resalta en la Digresión sobre los antiguos y los 

modernos (1688 ) , d o n d e , sin e m b a r g o , aparece, 

q u i z á por primera v e z , f o r m u l a d a la teoría de la 

inf luencia de los c l i m a s , con apl icación á la l i te-

ratura y á las artes , así c o m o M o n t e s q u i e u la 

apl icó á la l e g i s l a c i ó n , a lgunos a ñ o s adelante. 

A d m i t e la ley del progreso e n las ciencias : la 

niega en la l i teratura. Y a e n su v e j e z (1742) pu-

blicó unas Reflexiones sobre la Poética , enca-

minadas pr inc ipalmente á establecer la superio-

r idad de su tío C o r n e i l l e contra los admiradores 

exc lus ivos de R a c i n e . Esta Poét ica es curiosa, 

puesto que en ella se mani f ies ta p o r p r i m e r a v e z el 

c o n a t o de der ivar las reglas del d r a m a de las pri-

meras fuentes de lo bello, i n d a g a n d o cuál sea la 

naturaleza de las a c c i o n e s que son propias para 

agradar en el teatro , y de q u é m a n e r a estas mis-

mas acciones se m o d i f i c a n por las condic iones 

de la escena. F o n t e n e l l e se contenta c o n exponer 

el plan de esta P o é t i c a filosófica , pero le declara 

inmenso y casi inasequib le , y se l imita á hacer 

a lgunas observac iones sueltas , pensadas c o n más 

ingenio que n o v e d a d . Ni s iquiera t iene al iento 

para rechazar la doctr ina d é l a s tres u n i d a d e s , sin 

duda por respeto á la memoria de su t í o , que ha-



bía quer ido mostrarse, á lo menos en teoría tan 
r íg ido observador de ellas. 

N o así L a Motte H o u d a r d , otro escritor de los 

que se e m p e ñ a b a n en que la discreción y la a g u -

deza sustituyesen á todo , hasta al sentimiento 

poét ico . T r a d u j o á H o m e r o sin entender le ni sa-

ber g r i e g o , exc i tando con esto todas las iras de la 

sabia Mad. Dacier , que le apl icó el lá t igo con 

que los humanis tas de los siglos xv y x v i solían 

flagelarse b r u t a l m e n t e u n o s á o t r o s ; y no fué lo 

peor q u e le t r a d u j e r a , sino que se e m p e ñ ó en re-

f u n d i r l e , abrev iar le y a c o m o d a r l e al uso y estilo 

m o d e r n o , c o n impert inentes correcc iones y cen-

suras y versos tan duros y á r i d o s , q u e a c a b ó por 

hacer aborrec ib le á H o m e r o entre los i n d i f e r e n -

tes, hastiados y a de estas cuest iones. La Motte n o 

negaba q u e H o m e r o fuese un g r a n poeta con re-

lac ión al t i e m p o b á r b a r o en que n a c i ó ; pero 

estaba tan persuadido de q u e el poeta mismo h u -

biera aceptado sus correcc iones , que e n una oda 

titulada La sombra de Homero, osó hacer bajar 

al d iv ino c iego á la tierra para recomendar le á él 

( L a Motte) en versos de piedra b e r r o q u e ñ a , que 

se dignara revestir la Iliada con las gracias de su * 

est i lo , respetando las c o n v e n i e n c i a s sociales y el 

gusto de las edades cul tas . 

Los admiradores y los e n e m i g o s de H o m e r o es-

taban á la m i s m a altura en c u a n t o á no compren -

der la epopeya p r i m i t i v a . B o i l e a u , n o sabiendo 

c ó m o explicarse las malas costumbres y flaquezas 

de los dioses de la Iliada, había c o n f i a d o , m u y e n 

secreto, á L a Motte la idea de que la Iliada debía 

ser una especie de t r a g i c o m e d i a , e n que t o c a b a á 

los dioses el papel de b u f o n e s ó grac iosos p a r a di-

vertir al l e c t o r , de las escenas serias. Se quería á 

v i v a fuerza que los p r i m i t i v o s helenos t u v i e s e n las 

mismas ideas morales y teo lóg icas que nosotros , 

ó se los reprendía por no haber las tenido. T a l es 

el sentido del p r ó l o g o de L a M o t t e á su t raduc-

c i ó n (1714) y de sus Reflexiones sobre la Crítica 

(1-715), á las cuales contestó c o n más e r u d i c i ó n 

que gusto Mad. Dacier en su l ibro De las causas 

de la corrupción del gusto (1714), y e n el prefacio 

y en las notas de su Odisea (1716), donde p o r la 

mayor- parte adopta las f ó r m u l a s épicas del P . L e 

B o s s u , ensalzando la Iliada c o m o un discurso en 

v e r s o , i n v e n t a d o para representar en f o r m a a le-

gór ica los males q u e la divis ión de los jefes ocasio-

na en u n partido, y la Odisea c o m o otro discurso 

a l e g ó r i c o m o r a l , c u y o intento es probar los m a -

les que la ausencia de los príncipes causa en los 

Estados. ¡Haberse pasado la v ida sobre H o m e r o , 

haberle traducido c o n tanto a m o r , y , en genera l , 

c o n bastante e x a c t i t u d , a u n q u e dándole un color 

falso y m o d e r n o , y venir á los sesenta y tres años 

á sacar por f r u t o de su a d m i r a c i ó n tales conse-

cuencias! ¡ C u á n t o m e j o r lo sentía aquel escul • 

tor q u e , sin saber palabra de g r i e g o , e x c l a m a b a , 

según nos refiere D ' A l e m b e r t : « Hace pocos días 

he tropezado c o n un l ibro francés v i e j o , q u e yo 

n o c o n o c í a : se l lama la Iliada de Homero. Desde 

que le he leído, los h o m b r e s t i e n e n para m í q u i n c e 

p i e s , y no puedo dormir .» 

Otras paradojas de L a Motte v a l e n más, m u c h o 
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m á s que lo que pudieran inducirnos á creer este 

bárbaro atentado s u y o contra H o m e r o ó su Dis-

curso sobre la poesía en general y sobre la oda 

en particular (1706), notable tan sólo por el des-

c o n o c i m i e n t o perfecto de lo que const i tuye la 

esencia del genio l í r i c o , e n el cual n o v e más que 

el n ú m e r o , la cadencia , la ficción y las figuras. 

P e r o aun en ese mismo discurso tiene el m é r i t o 

de haberse rebelado contra los q u e daban p o r l in 

de la poesía la ut i l idad, «á no ser (añade) que en 

lo útil se c o m p r e n d a el placer, que es , e n e f e c t o , 

una de las m a y o r e s necesidades del hombre,) , y 

de haber p r o c l a m a d o , contra un r i g o r i s m o i m -

p o r t u n o , la l ibertad de la poesía q u e « canta l o 

que quiere, dispone sus asuntos c o m o bien le pa-

r e c e , n o se preocupa de la virtud ni del v i c i o , y 

c u a n d o nos agrada, puede decir q u e ha c u m p l i d o 

c o n su misión»; proposiciones que los más r íg idos 

teólogos de su t i e m p o dejaron pasar sin nota de 

c e n s u r a , adoctrinados c o m o es taban por la esco-

lástica, de que el a r t e , c o m o tal arte, no m i r a á la 

b o n d a d ó malicia del operante , s ino á la perfec-

c ión de la obra. 

M a y o r e s son los aciertos de L a M o t t e en su Dis-

curso sobre la tragedia, donde no duda en a t a -

car de frente el s istema de las tres u n i d a d e s , que 

cal i f ica de regla pueri l y contrar ia á la v e r o -

s imil i tud : en sustituir á la unidad de a c c i ó n 

la de interés , y e n reprobar el uso de los c o n -

fidentes, plaga del teatro francés. ¿ Q u é más? 

L l e g ó á r e c o m e n d a r el uso de la prosa p a r a 

la tragedia y hasta para la o d a , e x t r a v a g a n c i a 

I N T R O D U C C I O N . 

esta úl t ima que creíamos nacida e n nuestros d ías . 

Si los defensores de los a n t i g u o s pecaron por 

espíritu de rutina y los defensores de los m o d e r -

nos por falta de e r u d i c i ó n y de d iscernimiento , 

n o cabe d u d a que unos y otros dieron i m p u l s o 

á u n g r a n m o v i m i e n t o i n t e l e c t u a l , y que e n t o n -

ces q u e d a r o n proc lamadas por primera v e z la 

m a y o r parte de las ideas c u y a t r a m a const i tuye 

la m o d e r n a historia de la precept iva l iteraria. De 

la n u b e de escritos que tal polémica a b o r t ó , p o -

cos son leídos h o y , y pocos merecen serlo , si se 

exceptúan una epístola de L a Fonta ine (que sentía 

á los antiguos c o m o ningún otro poeta de su t iem-

po), algunas páginas m u y sensatas y de e legancia 

m u n d a n a d e S a i n t - E v r e m o n d , y sobre t o d o l a her-

mosa carta de F é n é l o n acerca de las o c u p a c i o n e s 

de la A c a d e m i a F r a n c e s a , y sus Diálogos sobre 

la elocuencia, expres ión de un sabio y s impát ico 

ec lect ic ismo, en el cual d o m i n a el car iño gracio-

so y familiar á los ant iguos, pero car iño tan i l u s -

trado, que le hace prefer ir la austeridad de D e m ó s -

tenes á la p o m p a de C i c e r ó n . N i t a m p o c o pareció 

esquivo á a lgunas de las más razonables parado-

jas de L a Motte, mostrando, s i n g u l a r m e n t e , de-

clarada avers ión á la r ima y al s istema prosódico 

de la lengua f r a n c e s a , avers ión bien natura l en 

quien se había m o s t r a d o v e r d a d e r o poeta en p r o -

sa en su Aristonóo y e n las buenas partes del 

Telémaco. 

A p a r t e de esta grande y f u n d a m e n t a l cuest ión , 

todavía pueden citarse en F r a n c i a m u c h o s escr i-

tos de principios del siglo x v m , que más ó m e -



nos se refieren á !a estét ica . Indicaremos só lo los 

que contienen a l g u n a n o v e d a d d igna de recor-

darse. El abate T e r r a s s o n , a u t o r de una soporí-

fera novela científ ica t i tulada Sethos, intentó apli-

car á la teoría de las artes la d u d a metódica de los 

car tes ianos , é hizo a l a r d e de buscar las l e y e s de 

la poesía en la esencia de la poesía m i s m a , y n o en 

la tradición ni en el anál is is de a lgunos v o l ú m e -

nes gr iegos y r o m a n o s . T a l es el sentido de su Di-

sertación critica sobre la II.IADA de Homero (1715). 

E l P. Bouhours , jesuíta a l g o m u n d a n o y m u y es-

t i m a d o en la c o n v e r s a c i ó n , er ig ió en teoría (en 

sus Diálogos de Aristo y Eugenio—1671, y en 

su Manera de juagar bien las obras de ingenio 

— 1687) una especie de estilo bri l lante y c o n -

ceptuoso y al m i s m o t i e m p o florido, que él l la-

m a b a adornado, y q u e era , por decir lo a s í , una 

r e n o v a c i ó n del c o n c e p t i s m o de las preciosas; y 

para defenderle , c u a l otro G r a c i á n , i n v e n t ó la 

teoría estética de la verdad embellecida q u e él 

daba por f ó r m u l a del arte. Su l ibro tiene p r o -

fundas s e m e j a n z a s c o n la Agudeza y arte de in-

genio, a u n q u e él n o lo confiesa. E x a g e r ó sus ideas 

el a b a t e T r u b l e t , que compilaba, compilaba, com-

pilaba...., s e g ú n el s a n g r i e n t o verso de V o l t a i r e . 

T r u b l e t i n v e n t ó u n a receta para c o n v e r t i r lo 

b u e n o en bello por m e d i o de la e legancia , la v i v a -

c idad y la d e l i c a d e z a . 

T o d a s estas g e n i a l i d a d e s están o l v i d a d a s , pero 

n o les fal taron s e c u a c e s . M e j o r fué la suerte del 

Tratado de R o l l i n ( r e c t o r de la Univers idad 

de P a r í s ) sobre los estudios ( 1726-28) , que en su 

parte l iteraria es u n a paráfrasis bien hecha de 

Q u i n t i l i a n o , una especie de Q u i n t i l i a n o cristia-

n i z a d o , pero que t i e n e , entre otras o r i g i n a l i d a -

d e s , la de h a b e r p r o s c r i t o , en n o m b r e de la rel i-

g ión y del sent ido c o m ú n y de la v e r d a d , « c u y o s 

derechos son eternos y no prescriben nunca» e l 

uso de la mitología en los asuntos m o d e r n o s , 

a f i r m a n d o que si el cr ist iano n o cree en las di-

vinidades g e n t i l e s , es p r o n u n c i a r palabras i n -

útiles el invocar las . E n este p u n t o R o l l i n , c o m o 

Desmarestsde S a i n t - S o r l i n , es v e r d a d e r o predece-

sor del Genio del cristianismo. E l m i s m o sent ido 

que e n esta parte del l ibro de R o l l i n p r e d o m i n a 

en otros métodos de educac ión cr i s t iana , que p o r 

entonces se p u b l i c a r o n , especia lmente e n el 

Triunfo de la Academia cristiana sobre la pro-

fana, por el P. Félix Dumas, re l igioso recoleto 

(1640). que sólo m e n c i o n a m o s p o r haber sido tra-

ducido al castel lano ; y c o n más l ibertad y a m p l i -

tud, e n los v o l u m i n o s o s tratados del sabio t e ó l o g o 

oratoriano P. T h o m a s i n , especia lmente e n el q u e 

se rotula Método de estudiar y de enseñar cris-

tianamente las letras humanas con relación á 

las letras divinas y á las Sagradas Escrituras 

(1681-1682), donde su autor , le jos de proscribir 

el estudio de los l ibros g e n t i l e s , q u i e r e , c o m o 

S a n B a s i l i o , q u e v e n g a n á e x o r n a r el trofeo de la 

v e r d a d c r i s t i a n a , dando á las fábulas una inter-

pretac ión a l e g ó r i c a , y e x p r i m i e n d o el jugo de la 

v e r d a d moral que en ellas se enc ierra . 

T o d a s estas discusiones crít icas y pedagógicas 

contr ibuían sin d u d a á dar a m p l i t u d á las ideas 



l i t e r a r i a s ; p e r o l a Estét ica genera l adelantaba 

poco despues de los t rabajos de S i l v a i n , del 

P . A n d r e y de Crousaz . E n los c i n c u e n t a p r i -

m e r o s a n o s del siglo xvrn , sólo p o d e m o s reg is -

trar un ensayo de psicología estética , y otro de 

sistema o clasificación general de las artes. 

E Ensayo sobre el gusto no es más que un ar-
t i c u l o q u e Montesquieu, á r u e g o s del cabal lero 
J a u c o u r t , hab,a e m p e z a d o á escribir para la En-
ciclopedia, y q u e s e p u 5 1 ¡ c ó i n c o I e t Q s ¡ n j 

postrera Urna después de s u muerte. Es, por tan-

to u n borrador , b u e n o para p r o b a r l a var iedad 

de apt i tudes del ilustre Presidente , pero no P a r a 

r ival izar c o n el Espíritu de las leyes, ni siquie-

r a c o a las Cartas Persas. S, uti l idad para el estu-

dioso d e la Estética es h o y m u y p e q u e ñ a . M o n -

tesquieu se propone invest igar las causas del pla-

cer q u e e x c i t a n en nosotros las obras de ingenio 

y las producciones de las bellas artes , y ¡o hace 

e n g e n e r a l , siguiendo las huel las del P . A n d r é -

esto es, c o n mucha superficial idad. C o m o él, acep-

tai la d i v i s i ó n tripartita, distinguiendo tres especies 

e s e n Í T T '' $ ^ d S a C a d e l f ° n d o d e s u 
esencia l o s que resultan de su u n i ó n con el 

ó e n d h °h q U ^ e f U n d a n e n l a S P ™ c u p a c i o n e s 
o b l e t o H > E S t ° S d i f e r e ^ e s placeres son los 
de Montes § U S t 0 ' E I Pr incipal del análisis 
de M o n t e s q u i e u consiste en haber establecido cía-

7 Z 7 a S t Í D C Í Ó n e n t r e 1 0 b u e n o y 1 0 bello 
(forma con uso y forma sin uso).- « C u a n d o en-
c o n t r a m o s placer e n ver a lguna cosa que tiene 

ut i l idad para n o s o t r o s , d e c i m o s que es buena; 

c u a n d o e n c o n t r a m o s placer en v e r l a , sin cons i -

deración n i n g u n a á su u t i l i d a d , d e c i m o s que es 

bel la.» 

L o s pr inc ip ios estéticos de M o n t e s q u i e u son tan 

s u b j e t i v o s c o m o los de S i l v a i n ó los de K a n t : 

«Las fuentes de lo b e l l o , de lo b u e n o , de lo 

a g r a d a b l e (escr ibe) están e n nosotros m i s m o s , é 

indagar sus razones es lo mismo q u e buscar las 

causas de los placeres de nuestra a lma.» De a q u í 

nace el carácter c o m p l e t a m e n t e psicológico de este 

breve tratado: « E x a m i n e m o s nuestra a l m a , estu-

diémosla en sus acciones y en sus pasiones. . . .» 

D e f i n e el gusto « facultad de descubrir con delica-

deza y pront i tud la medida del placer que cada 

cosa p u e d e producir á los h o m b r e s . » C o m o pla-

ceres propios del a l m a , e n u m e r a los que se f u n d a n 

e n la curiosidad , en las ideas de g r a n d e z a y per-

fección , en la idea que el a l m a tiene de su exis-

tencia , opuesta al sent imiento de la nada , en la 

facultad de c o m p a r a c i ó n y asoc iac ión de las 

i d e a s , etc. El gusto natural que discierne estos 

p laceres , no es cuestión de t e o r í a , es una aplica-

c i ó n pronta y exquisi ta de las mismas reglas que 

n o se c o n o c e n . L o que Montesquieu no decide cla-

r a m e n t e es si el gusto pertenece á la sensibi l idad 

ó á la intel igencia , a u n q u e , más bien parece in-

cl inarse á lo p r i m e r o . E l sabor genera l del trata-

do es sensual i s ta , pero con gran v a g u e d a d de 

términos. E n él leemos esta singular proposi-

c i ó n : « el a lma conoce por sus ideas y p o r sus 

sentimientos », dando á entender que el e lemento 

sensible v a e n v u e l t o en t o d o c o n o c i m i e n t o , y q u e 



éste no v iene á ser más q u e la misma sensación 

transformada. A u n v a n más allá proposiciones 

tan materialistas c o m o ésta : «el ta lento consiste 

en tener los órganos bien consti tuidos relat iva-

mente á las cosas á q u e se aplica». 

E s s ingular que la m a y o r parte de expresiones 

bellas y s u b l i m e s q u e cita M o n t e s q u i e u e n este 

tratadil lo las saque de autores tan obscuros y de 

tan dudoso gusto c o m o el c o m p e n d i a d o r Floro 

que es el preferido. E n g e n e r a l , no demuestra 

gran t ino artístico , ni es maravi l la que de su p lu-

ma salieran las pueri les a fectac iones del Tem-

plo de Gnido. De los edi f ic ios g ó t i c o s dice que 

«son una especie de e n i g m a para los o j o s que 

Jos v e n , y que el a l m a se q u e d a c o n f u s a delante 

de el los , c o m o c u a n d o se le presenta un poema 

obscuro». ¡ C u á n t o m e j o r sentía la arquitectura 

ojival nuestro J o v e - L l a n o s , jur i sconsul to t a m -

bién y escritor de ciencias sociales c o m o M o n -

tesquieu ! E n el u n o i m p e r a b a la p r e o c u p a c i ó n 

dogmática; el otro, por el s e n t i m i e n t o , casi l lega-

ba á l ibrarse de ella. 

E n s u m a : M o n t e s q u i e u considera c o m o pr inc i -

pales fuentes del placer estético la cur ios idad, 

el o r d e n , la v a r i e d a d , la s i m e t r í a , los contrastes, 

la sorpresa , la a s o c i a c i ó n accidental de ideas. . y 
sobre todo el «o sé qué (as í le l l a m a , lo m i s m o 

que nuestro P . F e i j ó o ) , que consiste pr inc ipal -

mente en lo inesperado, «y es la r a z ó n por qué las 

mujeres feas t ienen m u c h a s veces g r a c i a , y es 

raro que las bellas la t e n g a n ; porque una perso-

na bella hace ordinar iamente lo contrar io de lo 

que h u b i é r a m o s podido esperar de ella.» C u a n d o 

la sorpresa v a e n progres ión ascendente , l lega 

la bel leza á su c o l m o : «se p u e d e n c o m p a r a r l a s 

grandes obras c o n los P i r i n e o s , d o n d e la vista 

que creía medirlos al p r i n c i p i o , descubre m o n -

tañas detrás de las m o n t a ñ a s , y se pierde cada 

vez más en lo i n f i n i t o . » M o n t e s q u i e u a n a l i z ó 

con m u c h a sagacidad a l g u n a s de las i m p r e s i o -

nes estéticas , p a r t i c u l a r m e n t e las que resultan 

de la di ferencia entre lo q u e el a l m a ve y lo q u e 

el a l m a s a b e , así c o m o t a m b i é n los distintos g r a -

dos y maneras de la g r a c i a . T a m p o c o se mostró 

m u y intolerante en la cuest ión de las reglas , que 

estima verdaderas siempre en tesis , pero falsas á 

m e n u d o en la h ipótes is , pues a u n q u e todo e fec-

to dependa de u n a causa g e n e r a l , se m e z c l a n 

c o n ella tantas causas p a r t i c u l a r e s , q u e c a d a 

efecto tiene, en a lguna m a n e r a , una causa a p a r -

te . . . . «Así el arte da las r e g l a s , y el gusto las 

e x c e p c i o n e s : el gusto nos descubre en q u é o c a -

siones el arte debe i m p e r a r , y e n qué ocas iones 

debe ser sometido. » A este tenor podr ían en-

tresacarse del e n s a y o de M o n t e s q u i e u a l g u n a s 

sentencias sueltas m u y d ignas de a l a b a n z a , pero 

nada que se parezca á u n sistema. Parecen notas 

lanzadas al acaso sobre el p a p e l , para un tratado 

que no l legó á escribirse. L a parte c o n o c i d a t e r -

m i n a con a lgunas observac iones sobre lo c ó m i c o 

(cuya raíz busca en la m a l i g n i d a d natural) , y so-

bre el e lemento estético q u e cabe en los j u e g o s 

de azar . 

L o que falta á los apuntes de Montesquieu e n 
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aparato sistemático y c i e n t í f i c o , le sobra á otro 

l ibro f r a n c é s d é l a m i s m a é p o c a , que t u v o u n 

éx i to e n o r m e , más bien f u e r a de F r a n c i a que en 

F r a n c i a m i s m a , y mereció ser t raducido al in-

g l é s , a l a l e m á n , al h o l a n d é s , al i ta l iano y al 

c a s t e l l a n o , discutido por D i d e r o t , apreciado por 

M e n d e l s o h n , y finalmente acatado c o m o c ó d i g o 

e n m u c h a s partes de E u r o p a hasta el a d v e n i m i e n -

to de W i n c k e l m a n n y de Lessing. Esta obra , nada 

v u l g a r , escrita no sin talento l ó g i c o , y sobre todo 

c o n m u c h o espíritu de s istema, es la quinta esen-

c ia de todas las malas y torcidas interpretac iones 

q u e se venían d a n d o al texto de la Poética de 

Aristóteles, extendidas y d i latadas , n o y a sólo por 

los c a m p o s de la poesía y del arte l i terar io , sino 

p o r todas las demás bellas artes , q u e el autor as-

p i r a b a á reducir á un principio. F u é autor de esta 

t e n t a t i v a el abate B a t t e u x (1713-1780), c o n o c i d o 

a d e m á s p o r su edición de las Cuatro Poéticas de 

Aristóteles, Horacio, Vida y Boileau, que se e s -

m e r ó e n c o n c o r d a r y anotar , y por varios escri-

tos n o desprec iables , concernientes á varios pun-

tos de la filosofía griega. S u o b r a f u n d a m e n t a l 

se t i tula Principios de Literatura, y á ella sirve 

de i n t r o d u c c i ó n el cé lebre t r a t a d o De las Bellas 

Artes reducidas á un principio. N u n c a se h a visto 

c o n s t r u c c i ó n más e n d e b l e , á pesar de su aparien-

c ia de s o l i d e z , ni nunca se ha f a b r i c a d o u n a teo-

r ía c o n m e n o s e lementos . S u especiosa facilidad 

s e d u c e : u n a v e z a p r e n d i d a , no se v a nunca de la 

m e m o r i a , y el s iglo XVIII la aprendió e n seguida, 

sin p e r j u i c i o de o l v i d a r pronto á q u i é n la debía . 

E l pr incipio único del abate B a t t e u x es la imi-

tación de la naturaleza, entendida tal y c o m o 

s u e n a , en el m i s m o sentido grosero en que h o y 

la ent ienden los naturalistas y rea l is tas ; doctrina 

que dista toto coelo, c o m o e n otra parte h e m o s 

indicado, de la verdadera doctr ina de Ar is tóte les , 

el cual se g u a r d ó bien de f o r m u l a r u n pr incipio 

ú n i c o para todas las artes , y d ió p o r objeto 

á la poesía la imitación de lo universal y de lo 

necesario , inf ir iendo de a q u í la m a y o r dignidad 

y exce lenc ia de la poesía respecto de la histor ia . 

E l abate B a t t e u x , separándose de este sentido 

idealista , é i m b u i d o hasta los tuétanos del e m p i -

rismo de su t iempo , nos dice lisa y l l a n a m e n t e 

que « i m i t a r e s copiar u n m o d e l o » , si bien e x -

tiende el concepto de Naturaleza , h a c i e n d o que 

a b a r q u e , no sólo lo existente , s ino t a m b i é n lo 

posible . 

A c e p t a n d o el abate B a t t e u x la g e n e r a l í s i m a de-

finición del arte «colección de reglas p a r a h a c e r 

bien lo que puede hacerse bien ó mal», y la clasi-

ficación d é l a s artes en útiles, bel las y bel lo-út i les , 

refiere al tercero de estos grupos la e l o c u e n c i a 

y la arquitectura, y al segundo la m ú s i c a , la p o e -

sía , la pintura, la escultura y la d a n z a p a n t o m í -

m i c a ; di f ir iendo entre sí las tres especies de artes, 

n o sólo poi^su fin inmediato , sino [además porque 

las pr imeras e m p l e a n la naturaleza tal c o m o es e n 

sí, las bello-útiles la modi f i can , y las bel las no la 

usan ni la m e j o r a n , s ino que la i m i t a n . E l o f ic io 

del i n g e n i o , «consiste , no en i m a g i n a r lo q u e 

puede s e r , sino e n hal lar lo q u e es ; n o e n d a r 



existencia á un o b j e t o , s ino e n reconocer le tal 

c u a l e s . » La Naturaleza cont iene todos los pla-

nes de las obras regulares , y las reglas del A r t e 

están invariablemente trazadas p o r el e j e m p l a r 

de la naturaleza, a ¿ Q u é es la p i n t u r a ? Imitación 

de objetos visibles.. . . ; su p e r f e c c i ó n no pende 

sino de la semejanza c o n la real idad. ¿ Q u é son la 

Música y el Baile? U n retrato art i f ic ia l de las pa-

siones humanas. E n s u m a : todas las artes no son 

otra cosa que entes fingidos, copiados ó imita-

dos de los verdaderos.» 

N o nos engañemos, sin e m b a r g o , dando á la 

doctr ina del abate B a t t e u x más alcance n a t u r a -

lista del que realmente t iene. S u imitación n o es 

la copia servil de cuanto se ofrece á los ojos, s ino 

la imitación de 1a Bella Naturaleza, esto es, de la 

Naturaleza en el más alto grado de p e r f e c c i ó n 

con que la puede concebir el espíritu. P a r a a lcan-

zar esta separación de la natura leza , el abate B a t -

teux n o acude ciertamente á la idea platónica, pero 

recomienda yencareceel procedimiento d é l a selec-

c ión, q u e dicen que practicó Z e u x i s c o n las m u -

chachas de Crotona, h a c i e n d o un cuadro que fué 

veros ími l y poético en su total idad , y no verda-

dero e histórico, sino en las partes tomadas se-

paradamente. No obsta esto para que lo verda-

dero y lo real puedan ser materia de las artes, 

s iempre que reúnan por sí m i s m o s las c o n d i c i o -

nes necesarias para poder ser materia de un 

p o e m a o de un c u a d r o ; pero entonces el arte usa 

de sus derechos, edi f icando sobre los c imientos 

d é l a v e r d a d , y m e z c l a n d o tan diestramente la 

verdad c o n la m e n t i r a , que de a m b a s resulte un 

to-do de la m i s m a n a t u r a l e z a . 

Es fácil concebir la ap l icac ión de este sistema 

á la p intura , á la e s c u l t u r a , á la poesía narrat iva 

y á la dramát ica , pero lo cur ioso es v e r los e s -

fuerzos de ingeniosidad á q u e el autor apela para 

extenderle á la m ú s i c a , á la poesía l ír ica y á la ar-

quitectura. De esta ú l t ima fác i lmente se descarta, 

c o n decir que es un arte b e l l o - ú t i l , q u e emplea 

grandes m a s a s , sin modif icar las . A las dos artes 

idealistas por exce lenc ia las considera c o m o imi-

taciones de la pasión h u m a n a , sin hacerse c a r g o 

d e q u e la Música t iene.su va lor estético p r o p i o , 

independiente de la pasión que expresa ó que 

puede excitar, la cual m u c h a s veces depende, más 

que de la Música m i s m a , de la s i t u a c i ó n de á n i m o 

de quien la oye . Por el c o n t r a r i o , el abate B a t -

teux m i r a la música b a j o u n aspecto que pudié-

r a m o s l lamar e x c l u s i v a m e n t e l i t e r a r i o , y a f i r m a 

en términos rotundos que «toda Música y todo 

B a y l e debe tener u n sent ido y una s igni f icac ión», 

y que « no hay sonido a l g u n o que no tenga su 

m o d e l o e n la naturaleza». 

B a t t e u x no vaci la , c o m o M o n t e s q u i e u , e n decla-

rar que « el gusto es un sent imiento » , pero nota 

c o n m u c h a precis ión q u e este sent imiento v a 

siempre a c o m p a ñ a d o de u n juic io . « A u n q u e p a -

rece que el gusto procede á ciegas y toscamente , 

la v e r d a d es que va precedido s iempre de u n r a y o 

de luz.» 

T o d a v í a pudieran entresacarse de este o l v i d a d o 

l ibro afor ismos estéticos de verdad tan incontras-



• table c o m o el siguiente : « N o basta para las A r -

tes que el objeto que el i jan sea interesante , s ino 

que debe tener toda la p e r f e c c i ó n de q u e es sus-

ceptible.» Batteux no quería que los artistas se 

contentasen con lo bueno, sino q u e aspirasen sin 

tregua á lo exce lente , s ingular y n u e v o . E n su 

tendencia s intét ica , l legaba á c o n c e b i r el ideal 

de u n espectáculo en que la P i n t u r a , la Música , 

el B a i l e , la D e c l a m a c i ó n y la Poesía se diesen 

armoniosamente la m a n o , e x c i t a n d o á un t i e m p o 

todos los sentimientos y todas las facul tades de 

nuestra a l m a . A f i r m a b a que h a y e n las obras 

de arte una lógica f a t a l , y que « n a d a h a y menos 

libre que el arte, después que ha d a d o el pr imer 

paso». Aspiraba á la u n i ó n de l o bello y de lo 

b u e n o , pero considerándolos c o m o ideas y reali-

dades dist intas, por mirar lo b u e n o á la conser-

v a c i ó n y perfección de nuestro ser, y tener lo 

bel lo su finalidad en sí propio c o m o manifesta-

c ión sensible de lo perfecto. A d m i t í a m u c h o s 

modos y diferencias de arte, todos igualmente 

legít imos , según las épocas, los gustos , los ge-

n i o s , los g o b i e r n o s , los c l i m a s , las costumbres y 

los i d i o m a s , y todos los creía l e g í t i m o s , s iempre 

que convinieran en imitar c o n selección la na-

turaleza . P a r a la perfecta imitación exigía dos 

condiciones , la exactitud y la l ibertad f r a n c a é-

i n g e n u a , que borrase en el arte las marcas de la 

esclavitud. A d m i t í a que el sent imiento pudiese 

adivinar las reglas del arte de un m o d o más fino 

y seguro que la intel igencia. E n c u a n t o á i m a g i -

n a r posibles n u e v o s modos y formas de arte , lle-

g a b a d o n d e los m á s a u d a c e s . « L a N a t u r a l e z a , 

(dice) tiene una inf inidad de tipos y sistemas q u e 

c o n o c e m o s , pero tiene m u c h í s i m o s más que ig-

n o r a m o s . » L a crítica de los defectos es fácil : la 

alta crítica consiste e n ver las bellezas de que 

u n a obra es susceptible, p e r o que su autor n o h a 

puesto. I d e n t i f i c a b a , e n su esfera más a l t a , el 

buen gusto c o n el a m o r h a b i t u a l del orden. T o d a s 

estas graves enseñanzas están desf iguradas , á la 

v e r d a d , p o r u n a c o n t i n u a preocupac ión del e le-

m e n t o didáctico y m o r a l de la Poesía , q u e quiere 

encontrar , n o y a sólo e n los p o e m a s h o m é r i c o s , 

que interpreta c o m o M a d . Dacier , sino hasta e n 

las odas a n a c r e ó n t i c a s , v . g r . , e n la del Amor 

picado por la abeja. « A n a c r e o n t e (dice) c o l o c ó 

sus lecciones entre rosas.» 

Br i l lá el d iscernimiento del abate Bat teux cuan-

d o aconseja preferir el e lemento h u m a n o e n la 

poesía al e lemento del p a i s a j e , que considera 

c o m o accesorio respecto de las acciones m o r a -

les y l ibres: « P o r eso los grandes pintores jamas 

d e j a n de poner , a u n e n los paisajes más desnudos , 

a l g u n o s vestigios de humanidad, c o m o a l g ú n se-

pulcro a n t i g u o ó a lgunas ruinas de u n vetusto 

edificio.» E x p r e s i ó n fe l ic ís ima la de vestigios de 

humanidad, y m u y para notada en u n crít ico del 

s ig lo x v m . S u c o n c e p t o de la epopeya era tam-

bién m u y levantado , y har to super ior al q u e h e -

mos visto en el P . L e Bossu y e n los restantes. L a 

definía c o m o u n « p o e m a q u e e n u n a m i s m a ac-

c i ó n abraza t o d o el u n i v e r s o , el c ielo q u e rige 

los destinos y la t ierra donde se c u m p l e n » ; y aña-



d í a , adelantándose á conceptos generales y s in-

de p r L q e U r £ t C r e e m r l a 
del pr imer t e r c o de nuestro s ig lo , q u e «la E p o -

v T e I n ^ k h í S t ° r Í a d e I a H u m a n i d a d 
7 de la D i v i n i d a d », def inición verdaderamente 
maravi l losa y apl icable á todas las e p o p e y a s pr 
m i uvas . C o n tales i luminaciones g e n i a l e s , m i 
podía s e r h o t l l á l a p o e s f a d e ^ > 

reemplazar lo m a r a v i l l o s o de la fábula c o n lo 

maravi l loso de nuestra santa r e l i g i ó n » , a u n q u e 

reconoce una v e n t a j a en las a n t i g u a s teogonias, 

e s a s a b e r : que suponiéndose á sus héroes hi jos de 

Dioses , se los podía creer también en c o m u n i c a -

c i ó n cont inua con sus padres, estableciéndose así 

el lazo entre lo h u m a n o y 1 0 d iv ino. N o concebía 
m a q u i n a c o m o a ' g o e x t e r n o á la a c c i ó n del 

p o e m a m i s m o , s ino c o m o algo que penetrase en sus 

entrañas « c o n c i l l a n d o la acc ión de la D i v i n i d a d 

con la de los H é r o e s » . Y aun inc l inándose ante 

la autor idad del P . Le B o s s u en lo del fin moral 

n o aceptaba que el poeta épico c o m e n z a r a por 

proponerse e n abstracto la m á x i m a q u e luego 

h a b í a de desarrollar «porque la esencia de la ac-

c i ó n no pide más que u n objeto , sea el q u e f u e -

re», pudiendo, á lo s u m o , la m á x i m a resultar del 

c o n j u n t o del# p o e m a . ¿ C ó m o reducir á u n a p ó l o -

g o la Musa E p i c a , que «está tanto en el c ielo co-

m o en la t ierra , y aparece toda penetrada de la 

D i v i n i d a d , y semeja más bien el éxtasis de un 

profeta que el ver ídico test imonio de u n histo-

riador»? 

E n cuanto al precepto de las unidades trágicas , 

manifiesta una tolerancia m u y rara en preceptis-

tas f r a n c e s e s : «se debe observar este precepto 

c u a n d o se p u e d a , y acercarse á él lo más q u e sea 

p o s i b l e » . 

T a n t o s y tan l u m i n o s o s rasgos de espíritu críti-

co, u n i d o s á la generosa tentativa de construir por 

primera v e z una teoría general de las artes, expli-

can y justifican el alto concepto que e n su t iempo 

a lcanzó B a t t e u x , a u n en la pensadora A l e m a n i a , 

y dejan patente la injust ic ia que con él c o m e t e n 

los críticos de su n a c i ó n , a u n los m e j o r informa-

d o s , y los que h a n t o m a d o p o r principal a r g u -

mento la historia de las ideas l iterarias en su pa-

tria , omit iendo del todo su n o m b r e , ó postergán-

dole á otros m u c h o s , que de n i n g u n a m a n e r a 

tenían su intuic ión estét ica. C o n todos sus de-

fec tos , Bat teux ocupa entre los inic iadores f ran-

ceses de esta ciencia, u n lugar semejante al de 

B u r k e entre los ingleses, ó al de A r t e a g a entre los 

nuestros. L e per judicó , sin d u d a , la a r i d e z e x -

traordinaria y la falta de grac ia de su esti lo, v le 

per judicó también n o p o c o el haberse mostrado 

adversario a c é r r i m o d é V o l t a i r e , así e n lo d o g -

mático c o m o en lo l i t e r a r i o , p u b l i c a n d o u n a 

crítica dura y p u n z a n t e de la Henriada. P a d e c i ó , 

p u e s , la suerte c o m ú n á todos los e n e m i g o s del 

f a m o s o patriarca y d ictador del s iglo x v m , de 

q u i e n y a es hora de decir a l g o . 

Vo l ta i re n o es es té t ico , ni parece haber h e c h o 

gran caso de las disquisic iones sobre filosofía del 

arte. E n la crítica l i terar ia , c o m o e n todo lo de-

m á s , t iene prodig ioso i n g e n i o , c o n o c i m i e n t o de 



la técnica, buen gusto de deta l les , cierta vivaci-

dad é impaciencia m u y agradables , capacidad de 

entusiasmarse ( inte lec tua lmente , se entiende) 

con los buenos versos y c o n la buena prosa : una 

amenidad perpetua , a lgo que v i v e , que se mue-

ve , que chispea ; u n estilo que es todo n e r v i o , 

antítesis perfecta del estilo sanguíneo y exube-

rante de Diderot. Estos son los méritos , y aún 

hay que añadir a lgunos más. V o l t a i r e dio á co-

nocer en Franc ia la l i teratura i n g l e s a , exten-

diendo así las ideas y presentando n u e v o s térmi-

nos de c o m p a r a c i ó n . D e Inglaterra t r a j o , n o so-

lamente el f u n e s t o escepticismo á q u e h a dado 

s u n o m b r e , n o sólo un arsenal de argumentos 

irreligiosos t o m a d o s de las a r m e r í a s de H e r b e r t , 

T o l a n d , T i n d a l , C o l l i n s , S h a f t e s b u r y , W o l l a s -

t o n y B o i i n g b r o k e (los cua les le inspiraron tanto ó 

m á s el que d icc ionar io de B á y l e ) , sino también el 

conocimiento de la física de N e w t o n , de la filosofía 

sensualista de L o c k e , d e la poesía filosófica de Po-

p e , del espíritu satírico de S w i f t , del dulce espí-

r i tu de observac ión moral de A d d i s o n . Y además 

había descubierto u n tesoro que no acertó á ex-

plotar: el teatro de Shakespeare . ¡ Q u é l a s o m b r o 

debieron producir aquel las Cartas sobre los In-

gleses, donde por primera v e z aparec ió traducido 

el monólogo de Hamletl E n su pr imer acceso de 

entusiasmo, t a m p o c o d u d ó Vol ta i re en l l evar á la 

escena francesa, c o n su t imidez h a b i t u a l , es cier-

t o , de una m a n e r a raquít ica, recortándolas y des-

florándolas, pero l levar , e n s u m a , a l g u n a s d é l a s 

bellezas más subl imes que había a d m i r a d o en el 

subl ime bárbaro. As í , de Otelo nació Zaira; de la 

s o m b r a de Hamlet, Semíramis ; del Julio César, 

La Muerte de César. U n a s pocas gotas del v ino 

shakespir iano bastaron para sa lvar estos dramas , 

para entusiasmar al p ú b l i c o , y para iniciar una 

nueva t e n d e n c i a , q u e por pasos lóg icos hubiera 

l l e v a d o al r o m a n t i c i s m o , ade lantándole en medio 

siglo. P e r o V o l t a i r e n o tuvo v a l o r , V o l t a i r e se 

asustó de su obra , p o r q u e en medio de sus a lar-

des de independencia era u n espíritu francés por 

e x c e l e n c i a , y c o n s e r v a b a m u c h o de la rutinaria 

disciplina de c o l e g i o . Y a d e m á s , tenía ce los de 

Shakespeare . U n tal L a p l a c e , en 1746, y l u e g o 

L e t o u r n e u r , e n 1776, habían t raducido á S h a k e s -

p e a r e , m u y mal e n t r a m b o s , sobre todo el pr i -

m e r o ; pero S h a k e s p e a r e t iene u n a virtud miste-

riosa y o c u l t a , aun e n las peores t r a d u c c i o n e s : 

así es que se apoderó del á n i m o del p ú b l i c o , y 

pronto c o m e n z a r o n las imitaciones. E l presidente 

H é n a u l t , « famoso por sus comidas y por su c r o -

nología », se a r r o j ó á escribir ( 1747) u n a especie 

de crónica dramática t i tulada Francisco II; es-

c o g i e n d o , es v e r d a d , un reinado que n o pasó de 

diez y siete meses , pero e n s u m a c o n c u l c a n d o las 

u n i d a d e s , inclusa la de a c c i ó n , q u e todos respe-

taban. Más adelante D u c i s , h o m b r e pr imit ivo , 

rústico y p a t r i a r c a l , mens sana in corpore sano, 

c o m p a r a d o p o r sus c o n t e m p o r á n e o s c o n una 

v ie ja e n c i n a , se e n a m o r ó de S h a k e s p e a r e c o n u n 

a m o r casi r e l i g i o s o , c o m o q u i e n adora á u n Dios 

d e s c o n o c i d o , puesto que en su vida l legó á saber 

i n g l é s , ten iendo q u e contentarse c o n festejar t o -



d o s los años el natalicio de S h a k e s p e a r e , y c o r o -

nar de flores su busto, y a que no podía leerle. 

Ducis profanó las obras maestras del trágico in-

g l é s : Otelo, Hamlet, Macbeth, Romeo y Julieta, 

El Rey Lear...., c o n virt iéndolas en tragedias á la 

f rancesa , débi lmente escritas por a ñ a d i d u r a , pero 

por las cuales siempre c r u z a b a a l g ú n re lámpago 

d e l g e n i o s h a k e s p i r i a n o , q u e , c o m o no está adhe-

rido á las pa labras , s ino á las s i tuaciones y á los 

caracteres , es de esencia i n m o r t a l é indestruc-

t ible . 

Vol ta ire no lo pudo res is t i r : l l amaba á Ducis 

poeta ostrogodo , y á S h a k e s p e a r e salvaje ebrio; 

y su i n d i g n a c i ó n l legó al del ir io c u a n d o Le-

t o u r n e u r , en los prel iminares de su v e r s i ó n , 

dedicada s o l e m n e m e n t e al rey de F r a n c i a , de-

c l a r ó , c o n no m e n o r s o l e m n i d a d , que S h a k e s -

peare era el Dios del teatro , y que n i n g ú n h o m -

bre de g e n i o h a b í a penetrado tanto c o m o él en 

l o s a b i s m o s del c o r a z ó n h u m a n o , ni h e c h o 

h a b l a r m e j o r á las pasiones el l enguaje de la 

n a t u r a l e z a , s o r p r e n d i e n d o á la h u m a n i d a d en 

todos sus antros y sinuosidades , m e z c l a n d o lo 

c ó m i c o c o n lo t r á g i c o , y e n c o n t r a n d o las le-

yes del arte en su propio g e n i o . L a ira de V o l -

taire no t u v o l í m i t e s , y estalló en su carta á la 

A c a d e m i a F r a n c e s a , le ída e n n o m b r e s u y o por 

D ' A l e m b e r t en ses ión p ú b l i c a de 25 de A g o s t o de 

1776. A duras penas concede que «ese Shakes-

peare, , tan s a l v a j e , tan b a j o , tan desenfrenado y 

tan a b s u r d o , tenía a lgunos chispazos de genio», 

y q u e e n ese «obscuro caos, c o m p u e s t o de asesina-

tos y de b u f o n a d a s , de h e r o í s m o y de torpezas, 

h a y a lgunos rasgos naturales y enérgicos». Y a c a -

ba c o n m i n a n d o á los a c a d é m i c o s para q u e n o 

toleren que la nación q u e p r o d u j o la Ifigenia 

y la Atalía, las abandone por las contors iones 

de u n s a l t i m b a n q u i , «trocándose nuestra corte , 

tan famosa por su buen g u s t o , e n u n a taberna ó 

en u n a cervecería». T a l es el t o n o general de la 

po lémica shakespir iana de V o l t a i r e ; y aún llega 

más allá e n su p a r o d i a , tan in icua c o m o grac iosa , 

del Hamlet, publicada á n o m b r e de J e r ó n i m o 

Carré . Nuestro Morat ín r e p r o d u j o á la letra la 

mayor parte de estas censuras. 

P e r o las parodias n o son r a z o n e s , y , a d e m á s , 

podía contestarse á Vol ta i re c o n V o l t a i r e m i s m o , 

que en las Cartas sobre los Ingleses había l lama-

do á Shakespeare «genio l leno de fuerza , de f e -

cundidad y de subl imidad , a u n q u e sin el m e n o r 

conocimiento de las reglas », y á la tragedia del 

Moro de Venecia, «pieza m u y patética». E n su 

j u v e n t u d , V o l t a i r e era acces ible al p u r o senti-

miento del arte : e n su v e j e z , su a l m a c a l c i n a d a , 

escéptica y corrompida , y a n o respondía más q u e 

á las solicitaciones de la vanidad , de la envidia 

y del a m o r propio. L a p o l é m i c a infernal en q u e 

se había e m p e ñ a d o contra el cr ist ianismo estre-

c h a b a cada día más sus ideas, le ar idecía el espíri-

tu , l e apartaba de la c o m p r e n s i ó n de la historia, y 

daba u n sabor de fanat ismo á sus opiniones hasta 

sobre las materias más indiferentes. S u odio á la 

B i b l i a y al pueblo judío n o era sólo u n o d i o teo-

lóg ico , s ino u n o d i o s a n g u i n a r i o , bárbaro y c i e g o ; 



una especie de a n t i p a t í a de raza y de sangre, que 
le hacía a b o m i n a r , n o y a del c o n t e n i d o moral y 
rel igioso de la B i b l i a , s ino de sus bellezas litera-
rias i n c o m p a r a b l e s . E s el único escritor impío de 
alguna i m p o r t a n c i a que n o h a l legado á sentirlas, 
ó que ha cerrado los o jos para n o v e r l a s : el único 
q u e ha tenido e l v a l o r de parodiarlas c ínica-
mente. 

T o d a s las m o n s t r u o s i d a d e s contra el orden i n -

telectual y m o r a l , l l e v a n en sí propias su castigo. 

A s í es que V o l t a i r e , el V o l t a i r e de la ve jez , el de 

F e r n e y , el de los pamphlets a n ó n i m o s y pseudó-

nimos que c o m o flechas e n v e n e n a d a s corr ían por 

E u r o p a , n o p e r d i ó su g u s t o , no perdió su correc-

ción , no o l v i d ó l o s cánones de la retórica ni los 

preceptos de la g r a m á t i c a f r a n c e s a , pero cada día 

se f u é h a c i e n d o m á s a c a d é m i c o (en el m a l senti-

do que suele darse á la pa labra) , cada día se fué 

v o l v i e n d o m á s i n c a p a z de c o m p r e n d e r toda poe-

sía sencil la, e s p o n t á n e a y ruda, ni de dar entrada 

e n su espíritu á n i n g u n a de esas grandes admira-

ciones que bastan para embel lecer la v ida , y cada 

día fué e x t r e m a n d o sus tendencias reaccionarias 

en el arte, c o m o si hubiera q u e r i d o imponerse allí 

el f reno y la l e y q u e h a b í a q u e b r a n t a d o en otras 

esferas m á s a l t a s . ¡ T a n natural es al espíritu 

h u m a n o la l e y y la discipl ina! L o s que más alar-

dean de q u e b r a n t a r l a en lo m á x i m o , suelen ser 

los más superst ic iosos observadores de ella en 

lo m í n i m o . 

Grandes , e n o r m e s son las lagunas que pueden 

señalarse en el t a l e n t o crít ico de Vol ta ire . N o sólo 

d e s c o n o c i ó , c a l u m n i ó y parodió la poesía de los 

hebreos y la poesía de Shakespeare , y p o c o más ó 

m e n o s la de C a l d e r ó n ; n o sólo escribió por todo 

e logio de Dante , la s ingular impert inencia de que 

«hay en la Divina Comedia u n o s treinta versos que 

no deshonrarían al Ar iosto», s ino que de los gr ie-

gos mismos, á q u i e n e s hacía profes ión de imitar e n 

el Edipo y e n la Electra, sabía tan p o c o y tenía 

t a n escasa est imación de ellos, q u e osaba escribir 

á H o r a c i o W a l p o l e : « T o d a s las tragedias gr iegas 

m e parecen obras de estudiante e n c o m p a r a c i ó n 

c o n las s u b l i m e s escenas de Cornei l le y las per-

fectas tragedias de Racine». A ñ á d a s e á esto u n a 

ignorancia p r o f u n d a de la Estét ica general (véase 

el art ículo Belleza, en su Diccionario filosófico), 

y la más absoluta incapacidad para comprender 

ni las bellezas del paisaje ni las bel lezas de las 

artes plásticas. 

Y , sin e m b a r g o , c o n todas estas def ic iencias, 

absurdos y c e g u e d a d e s , Vo l ta i re es el m e j o r re-

tórico de su t i e m p o , el m e j o r preceptista dentro 

de la escuela francesa. De sus l i b r o s , especial-

mente del Ensayo sobre el poema épico, de los 

prefacios de las tragedias , de los diálogos y mis-

celáneas, del Diccionario filosófico, donde están 

c o n t e n i d o s también los artículos que escribió pa-

ra la E n c i c l o p e d i a , y de otros varios escritos 

sue l tos , los mejores de ellos de corta extens ión, 

puede formarse u n c o m p e n d i o de poética, para 

uso de los franceses, m u y sensata en todo lo que 

es accidental y m e n u d o : arte de la versi f icación, 

propiedad y pureza de t é r m i n o s , teoría del est i-



l o , y en todo lo que es crítica n e g a t i v a , crítica de 

defectos palpables. Pero ideas n u e v a s de l i teratu-

ra , él que removió tantas i d e a s en todos los ór-

denes , n o las tiene más que e n a l g u n o s escritos 

de su j u v e n t u d , y al l í están c o m o arrojadas al 

acaso , sin i l a c i ó n , sin v e r d a d e r a conciencia mu-

chas v e c e s , ó p o r lo menos s in atender á las c o n -

secuencias que l ó g i c a m e n t e se d e d u c e n de ellas. 

As í , en el Ensayo sobre el poema épico, que acom-

paña á la Henriada, y que p r i m i t i v a m e n t e fué 

escrito en inglés, se siente c o r r e r c ierto aireci l lo de 

l ibertad literaria, que v iene de las costas de Ingla-

terra. E n él leemos que «todas l a s artes están opri-

midas p o r un n ú m e r o p r o d i g i o s o de reglas , la 

m a y o r parte inúti les ó falsas » ; q u e «las poéticas 

son leyes de t i r a n o s , que h a n q u e r i d o someter á 

sus leyes una nac ión l i b r e , c u y o carácter desco-

nocen» ; que « H o m e r o , V i r g i l i o , el T a s s o y Mil-

t o n n o obedecieron á otras l e y e s que las de su 

g e n i o » ; q u e « las pretensas reg las no son más 

que trabas y gr i l los para d e t e n e r á los h o m b r e s 

de g e n i o en su marcha» ; q u e « es preciso g u a r -

darse de esasdef inic iones e n g a ñ o s a s , por las cuales 

osamos excluir todas las b e l l e z a s que nos son des-

c o n o c i d a s , ó que la c o s t u m b r e n o nos ha hecho 

fami l iares , porque n o s u c e d e c o n l a s artes, especial-

mente c o n las de i m a g i n a c i ó n , lo que acontece 

con la naturaleza : p o d e m o s d e f i n i r los metales, 

los m i n e r a l e s , los e lementos , los animales , porque 

su n a t u r a l e z a es s iempre la m i s m a , al paso que 

casi todas las obras h u m a n a s son tan movedizas 

c o m o la i m a g i n a c i ó n q u e las crea: las costumbres, 

las lenguas , el gusto de los pueblos más v e c i n o s , 

difieren entre sí: en las artes, q u e dependen pura-

mente de la i m a g i n a c i ó n , se dan tantas r e v o l u -

ciones c o m o en los Estados.» Á la luz de tales 

principios, acertaba en definir la tragedia france-

sa una conversación, y la tragedia inglesa una ac-

ción , y no disimulaba sus s impatías por la s e -

g u n d a , l legando hasta decir que « si los autores 

ingleses juntaran á la acción y m o v i m i e n t o que 

anima sus piezas un estilo n a t u r a l , c o n decencia 

y regularidad, vencer ían sin d u d a á los gr iegos 

y á los franceses.» Y e n c u a n t o al p o e m a é p i c o , 

tan amplio y liberal era entonces su criterio, q u e 

n o daba importancia a l g u n a á que la acción 

fuese simple ó c o m p l e j a , á que se ácabase en u n 

mes , en un año ó en m u c h o más t i e m p o ; á q u e 

tuviese por teatro un lugar so lo , c o m o la lliada, 

ó hiciese vagar al héroe de m a r en m a r , c o m o la 

Odisea: á que el héroe fuese feliz ó i n f o r t u n a d o , 

furioso c o m o A q u i l e s ó pío como Eneas ; á q u e 

la acción pasase e n t i e r r a , ó en mar , en las r i b e -

ras de Áfr ica y de la India c o m o en Los Lusiadas, 

ó en A m é r i c a c o m o e n la Araucana, ó e n el c ie lo , 

en el infierno y fuera de los l ímites de nuestro 

m u n d o , c o m o en el Paraíso de Milton. N o dis-

putemos sobre n o m b r e s ( a ñ a d e ) : « ¿ m e he d e 

atrever y o á rehusar el título de c o m e d i a s á las 

de C o n g r e v e ó á las de C a l d e r ó n , sólo porque n o 

enca jan en nuestras costumbres ? L a carrera de 

las artes es más a m p l i a de lo que se p i e n s a , y el 

que n o conoce más que la literatura de su país , 

es semejante al que no habiendo salido nunca d e 
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la corte de F r a n c i a , pretendiera que el resto del 

m u n d o nada vale , y que quien vió á Versal les lo ha 

visto todo. H a y , sin d u d a , bellezas q u e agradan 

i g u a l m e n t e á todas las naciones. H o m e r o , De-

móstenes , C i c e r ó n , V i r g i l i o , han c o n g r e g a d o bajo 

sus leyes á todos los pueblos de E u r o p a , y hecho 

de tantas naciones diversas una sola república 

de las letras ; pero en medio de esta c o m u n i d a d , 

se s iente e n los mejores escritores m o d e r n o s el 

carácter de su país , a u n en medio de la imitación 

de lo ant iguo : sus flores y sus frutos están ma-

durados por el mismo s o l , pero reciben de la 

tierra q u e los nutre , g u s t o , colores y formas di-

ferentes. D e b e m o s admirar lo que es universal-

mente bello en los ant iguos : d e b e m o s prestarnos 

de b u e n grado á l o que era bel lo en su lengua y 

en sus c o s t u m b r e s ; pero sería una extraña abe-

rrac ión q u e r e r seguirlos en t o d o servi lmente. L a 

r e l i g i ó n , quedes el f u n d a m e n t o de nuestra poesía 

é p i c a , e s , entre nosotros , lo contrar io de la 

mi to log ía . Nuestras costumbres dif ieren más de 

las de los héroes del cerco de T r o y a que de las de 

los i n d í g e n a s americanos . Nuestros combates , 

nuestros asedios , nuestras escuadras , no t ienen 

la m e n o r re lación c o n las suyas. Nuestra filosofía 

t a m p o c o . L a i n v e n c i ó n de la p ó l v o r a , de la brú-

j u l a , d e la i m p r e n t a , han c a m b i a d o la faz del 

u n i v e r s o . D e b e m o s pintar c o n colores verdade-

ros c o m o los a n t i g u o s , pero n o pintar las mismas 

cosas. A d m i r e m o s á los a n t i g u o s , pero que nues-

tra a d m i r a c i ó n no se t rueque en superstición 

c i e g a , y n o nos h a g a m o s á nosotros mismos y á 

la naturaleza h u m a n a la i n j u r i a de cerrar los ojos 

á las bel lezas que derrama e n torno nuestro, p a r a 

n o ver ni admirar más que las ant iguas produccio-

nes. El ú n i c o cr i ter io recto consiste e n distinguir 

lo que es bello en t o d o s los t iempos y en todas 

las naciones, de esas otras be l lezas locales , q u e se 

a d m i r a n e n u n país y se desprec ian e n o t r o , y n o 

ir á preguntar á Ar is tóte les lo que se debe pensar 

de u n autor inglés ó p o r t u g u é s , ni á P e r r a u l t 

c ó m o d e b e m o s juzgar la Iliada; no dejarnos tira-

nizar por Sca l ígero ni por el P . L e B o s s u , s ino 

sacar las reglas de la n a t u r a l e z a y de los modelos 

q u e se t ienen delante de los ojos .» 

¿Quién diría que este p r o g r a m a , casi románt i -

c o , ó , por m e j o r d e c i r , ni r o m á n t i c o ni c lás ico, 

sino eternamente v e r d a d e r o , c o m o e n g e n d r a d o 

en aquel la región m á s alta de la crítica donde las 

diferencias y oposiciones de escuela se reducen á 

síntesis , l imitándose y m o d i f i c á n d o s e unas áotras , 

había salido de la p l u m a de V o l t a i r e ? ; Q u e d o -

nestan prodigiosos h a b í a rec ibido a q u e l h o m b r e , 

si él n o se hubiese e m p e ñ a d o en torcerlos y p e r -

vert ir los ! 

Aciertos no menores os tenta su crít ica d r a m a -

tica, así en el Comentario de Corneille , que será 

siempre excelente c o m e n t a r i o y e s c u e l a de gus-

to para extranjeros , á pesar de sus injusticias con 

el v i e j o poeta (á quien por otra parte profesaba 

admirac ión no fingida), c o m o en los prefacios 

de sus t ragedias , y a u n e n las tragedias m i s m a s 

q u e , medianas c o m o son ( e x c e p t u a d a Zaira y 

a lguna otra), y m u y decaídas hoy de su est imación 



antigua, p o r q u e en la m a y o r parte de el las el esti-

lo , g e n e r a l m e n t e e n d e b l e , no c o r r e s p o n d e á la 

c o n c e p c i ó n d r a m á t i c a casi s i e m p r e ingeniosa , 

ofrecen , sin e m b a r g o , i n t e n c i o n e s y novedades 

q u e deben tenerse por atisbos y v i s l u m b r e s del arte 

m o d e r n o . E n t r e estas n o v e d a d e s d e b e n contarse, 

n o y a el propósi to d o c e n t e y la i n t e m p e s t i v a apli-

cac ión de la t r a g e d i a á l a d i v u l g a c i ó n de m á x i m a s 

filosóficas y po l í t i cas , lo cual d a á las s u y a s c ier-

to interés h i s t ó r i c o , pero las ha m a t a d o c o m o 

obras t e a t r a l e s ; n o sólo los conatos visibles de 

imi tac ión s h a k e s p i r i a n a en varias o b r a s juveni les , 

u n a de ellas la m e j o r de su r e p e r t o r i o ; s ino ade-

m á s la tragedia sin amor, e n s a y a d a en La Muer-

te de César y en Roma Salvada; la t r a g e d i a de re-

cuerdos his tór icos nacionales, c o m o Zaira, c o m o 

Adelaida du Guesclin ; la t ragedia cabal leresca y 

de E d a d - M e d i a , c o m o Tancredo ; c iertos conatos 

de tragedia de co lor local con rasgos de c o s t u m -

bres de pueblos bárbaros y remotos , v . g r . , los ára-

bes en Mahoma, los c h i n o s en El Huérfano, los 

p e r u a n o s en Alpra, sin contar una inf in idad de 

obras o l v i d a d a s y m u y d ignas de ser lo , pero q u e 

demuestran la m i s m a tendenc ia , c o m o Los Gue-

bros, Los Scitas, e t c . , y t o d a v í a h a y q u e a ñ a d i r 

q u e Mahoma e s u n verdadero melodrama, m u c h o 

m á s q u e u n a t r a g e d i a c lásica, y q u e las l l a m a d a s 

c o m e d i a s de V o l t a i r e ( c u a l q u i e r a q u e fuese su 

act i tud ante l a s i n n o v a c i o n e s de L a - C h a u s é e y de 

Diderot) son v e r d a d e r a s c o m e d i a s s e n t i m e n t a -

les, así Nanina, El Hijo Pródigo, La Escocesa 

y otras, a c u a l m á s infelices. E n su Comentario á 

Corneille, h a b l a n d o d é l a t r a g i c o m e d i a d t Don 

Sancho de Aragón ( i m i t a c i ó n , en parte , de u n a 

c o m e d i a de L o p e ó de Mira de Mescua) , a u t o r i z a , 

á t ítulo de género intermedio , «que p u e d e tener 

sus bellezas», la comedia heroica, «género (dice) 

inventado por los e s p a ñ o l e s , y m u y P « f c n b t e a 

lo que se l lama tragedia u r b a n a ó de la clase 

media (bourgeoise), y comedia lacrimosa, p o r q u e 

esta comedia (añade), abso lutamente desprovista 

de elemento c ó m i c o , es una monstruosidad naci-

da de la impotencia de ser ni t r á g i c o ni chis toso». 

M a y o r pompa en el e s p e c t á c u l o , m a y o r rapidez 

en la a c c i ó n , u n a t e n d e n c i a inst int iva hac ia la 

ópera, acaban de caracterizar el teatro de V o l t a i r e , 

separándole c laramente del de sus predecesores. 

S i sólo a tendiéramos á la hermosa efusión de sen-

t imientos cristianos que se desata en u n a escena 

de Zaira, ó á la e v o c a c i ó n de las glorias d é l a 

antigua caballería en otro pasaje de la misma 

tragedia , casi t e n d r í a m o s q u e contar le entre los 

poetas románticos . 

Y este n o m b r e de románt ico no era entonces 

desconocido . L o s ingleses le u s a b a n ya en u n sen-

tido casi l i terario, y L e t o u r n e u r le h a b í a e c h a d o 

á v o l a r en F r a n c i a el p r i m e r o , según c r e e m o s , 

e n u n o de los prefacios de su vers ión de S h a k e s -

peare (1776) , r e c o m e n d a n d o la a d o p c i ó n de aquel 

neo log ismo , para designar los paisajes q u e des-

piertan en el a l m a afectos t iernos é ideas m e l a n -

cól icas . P r e c i s a m e n t e , el ú l t imo tercio del si-

g l o xvi i i se caracter izaba por u n a especie de reac-

ción contra la v i d a de c i u d a d , d e corte y de salón, 



y por un amor, g e n e r a l m e n t e afectado y poco sin-

cero no ya á los c a m p o s de é g l o g a , s ino á la na-

turaleza simple y r u d a , en la c u a l c o m e n z a b a n á 

buscarse fuentes de inspiración y secretas armo-

mas con los do lores de nuestra a l m a . E n t o n c e s 

aparecieron los s ingulares t ipos del hombre de la 

naturaleza y del hombre sensible, c u y a creación 

pertenece en pr imer t é r m i n o á Rousseau, el cual 

en a lgunos paisajes a lpestres , fué el pr imero en 

describir y sentir la naturaleza de propia vista y 

no por los l ibros. Su discípulo predi lecto , Ber-

n a r d . n o de Saint-Pierre , d ió un paso m á s , a r r o -

jándose a escribir el pr imer l ibro de física estéti-

ca que aparece en la historia de la ciencia. L o s 

Estudias sobre la Naturaleza y las Harmonías 

que í o r m a n la segunda p a r t e , const i tuyen, cual-

quiera que sea su v a l o r c ient í f ico , una verdadera 

estética del sent imiento de la naturaleza, c o m p l e -

tamente o lv idado hasta entonces en los l ibros de 

teoría del a r t e , a u n q u e y a se descubren v i s l u m -

bres de el en ciertas apologías c r i s t i a n a s , c o m o 

el Hexameron de S a n Basi l io y el Símbolo de la 

fe de F r . L u i s de G r a n a d a . B e r n a r d i n o de S a i n t -

P .erre contrarrestando la inf luencia de la falsa 

poesía descriptiva de su t i e m p o , y d i f u n d i e n d o un 

c e n o e s p l r i t u a l i s m o , m u c h o más cristiano que 

pan teísta, e s , p o r d e c i r l o a s í , el anil lo q u e liga á 

Rousseau con C h a t e a u b r i a n d . 

Crecía la af ic ión á las l i teraturas extranjeras , 

especialmente á la inglesa y & l a a l e m a n a , aun-

q u e por lo c o m ú n , esta inf luencia se l imitó á 

aque. los autores que m e n o s se a le jaban del gusto 

pectivas, imitadores de los , o s 

A d d i s o n , T h o m p s o n , y en gener 
critores ingleses de, t iempo de a ta», A n a es_ 

r ibuyeron á difundir cierta poesía de fami l ia de 

hogar m u y del gusto del siglo x v i n , q u e afectaba 

S " t r a e r el n o m b r e de virtud en los labios. 

M^T adelante penetraron otras o b r a s d e carác-

ter más acentuadamente m o d e r n o , pero n i n g u n a 

igualó en estrépito , ni en inf luencia , m e n n u -

m e r o de secuaces (debiendo ser tenida en rigor por 

el pr imer l ibro r o m á n t i c o ) á los apócr i fos poe-

mas de Ossián , fals i f icación de la ant igua poesía 

escocesa hecha por Mac-Pherson q u e m o s t r o e n 

ella n o sólo v e r d a d e r a habil idad y ta lento poé-

tico s ino c o n o c i m i e n t o profundo de las necesi-

dades de su época, hambrienta de poesía en toda 

E u r o p a , y m a v o r m e n t e de poesía que presentase 

algún c a r á c t e r ' n a c i o n a l , m u c h o más si iba a c o m -

pañado, c o m o en aquél la, de nieblas y vent isque-

ros de abetos solitarios y de arpas mecidas por 

el v i e n t o ; melancó l i cas vis iones del S e p t e n t r i ó n , 

q u e por pr imera v e z surcaban el c ielo del M e d i o -

d í a . L a p o e s í a , aun fals i f icada, t o d a v í a lograba 

el poder de desembargar los espíritus atrofiados 

por la Enciclopedia. 
Otros países se habían adelantado m u c h o a 



F r a n c i a en este c a m i n o . E n A l e m a n i a florecían 
y a S c h i l l e r y G o e t h e ; p e r o i o s f r a a c c s e s ^ T o 

u n d r a m a de í / t ? ^, ^ e s a s , t a n t o c o m o 

m a s ? n ? H U § ° Ó d e A l e j a n d r o D u -

? s m S t í ? r a d e r a t r a s e -

d r a m á t i c a s n a c i d a s T í a S S S ^ ^ 

ñ o l a se t r a n s f o r m a r o n e n ' a 2 T J f ^ 

Pasar p o r las m a n o s d ^ ^ r ' f 

R o t r o u ( a s í el Wenceslao Z s L r T 7 de 

otras), p r u e b a hasta a , T ' G ' " é S >' t a n t a s 

n o s d i s i m u l a d o í e s n r P r U n t ° ' m á S ó m e " 

e l e m e n t o s d e F t e a t r o f r a n ^ ^ l 0 S 

m á s severo en Z ? ' q u e P a r e c e m u c h o 

c a a r m ó n i -

Esther sino una tentativa p a r a acercarse al d r a m a 

Ur ca? P o r otra parte, la ex is tenc ia de u n g e n e r o 

como la ópera, m i x t o de l í r ico y d r a m á t i c o , no 

sometido a? otr'a ley que la de p r o d u c t de le i te al 

o ído y á los o j o s , por medio de lo fantást ico de 

to sobrenatural 'y de lo m a r a v i l l o s o , c o n t r i b u í a 

en el siglo x v . n , más de lo q u e se cree , a m a n t e -

ner la tradición de u n teatro q u e se creía leg i t i -

m o , a u n q u e inferior , y que no obedecía a las pre-

tensas reglas de Aristóteles. 

Otros se arrojaron á m á s , a u n en la m i s m a es-

cena trágica. V o l t a i r e , en el a d m i r a b l e d i a l o g o 

de Lus ignan con su h i j a , y en a l g u n a s escenas 

de Tancredo, había r e n o v a d o (y esta g l o r i a no se 

le puede quitar) e l t ipo del c a b a l l e r o cr ist iano, 

de que tanto se usó y se a b u s ó en adelante . U n a 

turba de poetas medianos se l a n z ó sobre sus h u e -

llas. E l drama histórico t r i u n f a b a r u i d o s i s i m a -

mente en I765 c o n la representac ión de El Sitio 

de Calais, de D u B e l l o y , p ieza m u y e n d e b l e , pero 

t a n patriótica y o p o r t u n a , que o b t u v o u n verda-

dero tr iunfo c í v i c o , al c u a l c o n t r i b u y e r o n desde 

L u í s X V hasta el ú l t i m o c i u d a d a n o . E l . m i s m o 

autor h izo d e s p u é s , c o n m e n o s é x i t o , u n Ba-

yardo, una Gabriela de Vergy; y el g r a n d e ami-

go de Diderot , S e d a i n e , s i g u i ó sus h u e l l a s . es-

cribiendo en prosa [pava e x t r e m a r la i n n o v a c i ó n ) 

Maillard ó París salvado, Raimundo Vó el Tro-

vador, etc. V o l t a i r e se l l e v a b a las m a n o s á la 

cabeza, c o m o si se tratase de a l g u n a i n v a s i ó n de 

bárbaros, y se opuso c o n toda su i n f l u e n c i a á q u e 

tales obras se representasen e n el teatro f r a n c é s , 



introduciéndose Ja a b o m i n a c i ó n y Ja desolación 

en el t e m p l o de las M n s a s . El pobre Sedaine tuvo 

que quedarse con sus cartapacios en el bolsil lo,sin 

obtener ni siquiera l icencia para darlos á la estam-

pa hasta 1788, en vísperas de la r e v o l u c i ó n políti-

ca. L a l iteraria quedaba i n d e f i n i d a m e n t e apla-

zada : no t r iunfó en el teatro francés hasta i83o 

Otros f u e r o n m á s afortunados . La comedia de 

tendencias g r a v e s , s e n t i m e n t a l e s y melancól icas 

a c u y o g e n e r o pertenecen casi todas las de T e -

rencio y debían pertenecer , según toda aparien-

cia , m u c h a s de las de M e n a n d r o : la comedia que 

escogiendo sus protagonis tas en la clase media ó 

e n otra más i n f e r i o r , considera la vida h u m a n a 

mas_ bien por el l a d o serio que por el jocoso y ri-

sueño podía b u s c a r sus antecedentes y su legi-

t imidad hasta en Mol iere m i s m o , c u y o Alceste 

deja una impres ión h i e n dolorosa en el ánimo 
e P r e s e n t a d a y c o m b a t i d a , sin e m b a r g o , como 

una i n n o v a c i ó n , y e n realidad lo e r a , consis-

t iendo su verdadera flaqueza en quererse consti-

g , é n e r o 3 p a r t e ' n o a c e p t a n d o la c o m -
plej idad de la v ida y de jándose dominar por ella 
en sus alternativas de risa ó l l a n t o , s ino adop-
t a n d o parciales aspectos que h a b í a n de resultar 
tan exc lus ivos c o m o los de la comedia jocosa, 
c a y e n d o además en lo m o n ó t o n o , declamatorio 
y s e n t i m e n t a l , á q u e tan propenso era aquel si-

8 u V e , 0 b S £ r V Ó ' P í e n l a s nuevas piezas 
aquel la dulce melancol ía t e r e n c i a n a , ni aquellos 
s impát icos afectos q u e a n i m a n a lgunas escenas 
del Rudens y de l o s Cautivos de P l a u t o , sino 

una serie de empalagosos lugares c o m u n e s de vir-

tud y de sensibilidad , capaces de resfriar la emo-

ción dramática más intensa , caso de que sus u-

ores hubieran acertado (que n o acertaron), á 

producirla. Á este género , l lamado por burla cc 

ledie larmoyante, ó llorona , o l a c a , ^ 

veces trasédie bourgeoise, cuando la catastrote 

era trágica , si bien acaecida á meros p a b -

lares pertenecen las comedias de L a Chausee 

! mue'rto en , 7 5 4 ) , especialmente La Preocupa-
[ Z d e moda, manida, La Escuela de las ma-

dres , El Aya, y pertenecen también las come 

dias de Voítaire, que llegó, no obstante , a abo-

m i n a r del género. Pero donde la innovación se 

presenta con aparato teórico mas imponente e s e n 

El P a d r e d e Familia y El Hijo Natural, de Dide-

rot, los cuales, para ser en todo d r a m a s modernos, 

aunque soporíferos, están escritos en prosa, lo 

mismo que la Eugenia y las demás piezas de Beau-

marchais, y El Filósofo inconsciente de Sedaine, 

que parece m o d e l o de El Delincuente Honrado de 

Jo ve-Llanos . Beaumarchais y Sedaine tenían ver-

dadero talento d r a m á t i c o , pero n o eran críticos 

de vocación ni de oficio. Por el c o n t r a r i o , pocos 

hombres h a n tenido menos disposiciones drama-

ticas que D i d e r o t : su conversación misma era 

una especie de m o n ó l o g o c o n t i n u a d o ; pero, en 

c a m b i o , n i n g ú n h o m b r e del siglo x v m tuvo más 

intuición crítica que él. P o r e s o , de Sedaine y 

de Beaumarchais deben estudiarse las piezas, y 

de Diderot los tratados y los prefac ios , dejando 

los dramas en ,el eterno olvido á q u e los h a c e n 



acreedores el énfasis perpetuo de su estilo y l a 

plétora áe panfilismo ó filosofía h u m a n i t a r i a . 

L a importancia de Diderot en la historia de la 

Estética es e n o r m e . Casi todas las ideas que él 

s e m b r ó han fruct i f icado después , sobre t o d o en 

A l e m a n i a . Escr ib ió el pr imero la teoría del dra-

ma m o d e r n o , y fundó la crítica de las artes plás-

ticas. No tenía n i n g u n a de las condic iones del 

espíritu f rancés : no era ni ordenado, ni conse-

cuente , ni m e t ó d i c o , y , c o m o él m i s m o confiesa 

todo se agrandaba y e x a g e r a b a e n su imagina-

ción y en sus discursos. E r a un c e r e b r o siempre 

en e b u l l i c i ó n , donde se e l a b o r a b a una cantidad 

e n o r m e de ideas generales y sintéticas sobre to-

das las cosas. E n este sentido acertaban los q u e en 

su t iempo solían l lamarle , c o m o por a n t o n o m a -

sia , el filósofo, porque aun s iendo mala su filo-

s o f í a , es r e a l m e n t e filosofía, lo cual no acontece 

c o n n i n g ú n o t r o de sus contemporáneos . A s í es 

q u e su mater ia l i smo casi deja de ser material is-

m o , o debe cal i f icarse , á lo m e n o s , de panteís-

mo naturalista ó de m a t e r i a l i s m o idealista, que 

ahora d e c i m o s monismo, puesto q u e , en v e z de 

encerrarse en u n seco y estéril m e c a n i s m o como 

H e l v e t t u s , H o l b a c h ó L a M e t t r i e . e s dinamista 

a c é r r i m o , y puede decirse que lo que ha h e c h o es 

material izar la concepción metafísica de Leib-

m t z , s u p o n i e n d o dotada á cada part ícula de la 

materia de a n i m a c i ó n , de v ida y hasta de pensa-

m i e n t o , y de un c o m o pruri to de bul l ir y m o -

verse. L o s transformistas y evolucionistas le cuen-

tan entre sus precursores, p o r q u e f o r m u l ó los 

• • • l a selección y de la concurrencia 

vitaT^En sus escritos se columbra también la 

doctrina de la unidad 

J t e á veces , riquísimo otras, pero^siempre ex-

cesivo , v io lento , cargado , preñado de pensa 

mientos , sin más orden de exposición que el que 

Hevan las ideas al aparecer tumultuosamente e n 

su cabeza. Así debía ser hablando, y asi le des-

criben los que le conocieron; como una espec e 

de energúmeno, que á veces rayaba en la subli-

midad, y otras muchas tocaba en lo ridiculo. P a -

recía el hierofante de un panteísmo misterioso. 

Alemania le admiró por boca de Leasing y de 

Goethe. L a Francia de su tiempo d e ) 0 de com-

prenderle: sus obras más atrevidas y originales 

quedaron inéditas por muchos años, y ni amigos 

ni adversarios v ieron en él más que un espíritu 

cínico é irreligioso. 

Reinaba en sus conversaciones y en sus l ibros, 

que, cuando son buenos, deben de parecerse mu-

c'ho'á sus conversaciones, puesto que están siem-

pre en forma de cartas ó de diá logo, un cierto ca-

lor comunicativo, que él llamaba con v o z de su 

tiempo sensibilidad, y atribuía groseramente á la 

movilidad del diaphragma y á la delicadeza de los 

nervios. Esta especie de sensibilidad de Diderot tie-

ne, efectivamente, muy poco del corazón y m u c h o 

de los sentidos, y m u c h o también de la inteligen-



cia. Este c a l o r m e d i o sensual , m e d i o i n t e l e c t i v o , 

era prec isamente la c u a l i d a d q u e le hacía m á s apto 

para sentir v i v a m e n t e las bel lezas de t o d a s a q u e -

llas o b r a s art íst icas en q u e los sent idos y e l e n t e n -

d i m i e n t o se interesan m u c h o m á s q u e el c o r a z ó n . 

P o r eso t r i u n f a , sin r i v a l , en la a p r e c i a c i ó n de 

t o d o lo q u e es c a r n a l , s a n g u í n e o y b r i l l a n t e m e n -

te c o l o r e a d o . T i e n e , c o m o él d e c í a , el s e n t i m i e n -

to de la c a r n e , p e r o sabe t a m b i é n m u c h o de la 

m a g i a de la l u z y de las s o m b r a s . A n t e t o d o , es 

co lor is ta , lo m i s m o en su cr í t i ca q u e e n su esti lo, 

y d a al d i b u j o una i m p o r t a n c i a m u y s e c u n d a -

ria. S i e m p r e q u e h a b l a del c o l o r es e l o c u e n t e é 

i n i m i t a b l e : « L a pa le ta del p i n t o r ( d i c e en u n o 

de sus Salones) es l a i m a g e n del c a o s : de a l l í saca 

la obra de la c r e a c i ó n , los p á j a r o s y t o d o s los 

m a t i c e s de q u e está t e ñ i d o su p l u m a j e , el s u a v e 

a t e r c i o p e l a d o de las flores, los á r b o l e s y sus d i f e -

rentes v e r d e s , el a z u l del c i e l o , y el v a p o r de las 

a g u a s , y los a n i m a l e s , y sus l a r g o s pe los , y las 

m a n c h a s v a r i a d a s de su p i e l , y el f u e g o q u e c e n -

tel lea en sus o jos .» P o r eso s int ió y a c e r t ó á e x -

presar D i d e r o t , p r i m e r o q u e n a d i e , las s o m b r a s 

fuertes y las c lar idades d e s l u m b r a d o r a s de R e m -

b r a n d t . B a j o ese aspecto , los Salones n o son ú n i -

c a m e n t e la p r i m e r a o b r a de cr í t i ca p i c t ó r i c a al 

u s o m o d e r n o , s ino q u e hasta el p r e s e n t e h a n te-

n i d o m u c h o s r i v a l e s a f o r t u n a d o s , p e r o pocos , 

m u y p o c o s , v e n c e d o r e s . E s t a parte de las o b r a s 

d e D i d e r o t , no c o n o c i d a de sus c o n t e m p o r á n e o s , 

escrita á v u e l a p l u m a y d e s t i n a d a á u n a m e d i a 

p u b l i c i d a d en la c o r r e s p o n d e n c i a l i terar ia q u e 

su a m i g o G r i m m e n v i a b a á a l g u n a s cortes de 

A l e m a n i a , es h o y la parte m á s v i v a y más inte-

resante de sus o b r a s , no ya por c o n t e n e r u n a 

c o m p l e t a historia de las artes en F r a n c i a desde 

I 7 5 9 á 1 7 8 1 , entre c u y a s dos f e c h a s t u v i e r o n lu-

g a r los n u e v e Salones, ó e x p o s i c i o n e s , d e q u e 

D i d e r o t da c u e n t a , fecundas todas ellas en c u a -

d r o s g e n e r a l m e n t e o lv idados y d i g n o s de serlo 

p o r pertenecer á u n género falso y a m a n e r a d o , 

s ino p o r q u e lo q u e b u s c a m o s y e n c o n t r a m o s all í , 

no es t a n t o la crítica de los c u a d r o s c o m o la per-

s o n a y el g e n i o estét ico de D i d e r o t , q u e , d e j á n d o -

se a r r a s t r a r de su facultad i m p r o v i s a d o r a , en vez 

de dar cuenta de las obras e x p u e s t a s , las r e h a c e 

m u c h a s veces á su m a n e r a , m e d i o p ic tór ica y me-

dio l i t e r a r i a ; d i v a g a l i b r e m e n t e por todos los 

c a m p o s del a r t e , y ensarta u n a i n f i n i d a d de refle-

x i o n e s g e n e r a l e s sobre el d i b u j o , sobre e l co lor i -

d o , s o b r e la e x p r e s i ó n , s o b r e la bel leza e n ge-

n e r a l , s o b r e el ideal del arte , sobre las d i f e r e n c i a s 

e n t r e l a p intura y la escul tura , sobre la m o r a l e n 

e l a r t e : todo en el más e n c a n t a d o r d e s o r d e n , 

c o m o .de carta f a m i l i a r . 

L o s m o d e r n o s naturalistas que i n f e s t a n la lite-

ratura f r a n c e s a , suelen c o n t a r á D i d e r o t e n t r e los 

suyos. B i e n se c o n o c e que n o le l een , á lo m e n o s 

c o n l a a t e n c i ó n c o n q u e merece ser le ído . D i d e r o t , 

c o n e f e c t o , t iene s iempre en la b o c a las p a l a b r a s 

limitación de la naturaleza »: pero ¿ c ó m o las en-

t e n d í a ? ¿ c u á l e s eran sus pr inc ip ios de estética 

genera l? S e m b r a d o s están por sus Salones, por su 

t ratado de la Poesía dramática, p o r su Paradoja 



del comediante y por o tros escritos suyos , sin ex-

cluir ios más fr ivolos y l i v i a n o s . A h o r a bien : es-

tos principios teóricos ( c o m o podía esperarse de 

la capacidad metafísica de D i d e r o t ) están m u c h o 

más cerca del ideal ismo p la tónico que del princi-

pio de imitación groseramente entendido . Diderot 

cree en el carácter absoluto de la b e l l e z a , s u p e -

r i o r á l a s determinaciones h is tór icas ; da al ele-

mento relat ivo del g u s t o el carácter s u b o r d i n a d o 

que debe t e n e r : siente la necesidad de buscar «un 

m ó d u l o , una medida de gusto fuera de u n o mis-

m o y superior á é l» , y para esto i m a g i n a un mo-

delo ideal, un fantasma homérico (estas son las 

expresiones de que u s a ) , un ente de imaginación, 

del cual h a b l a con tanto fervor c o m o el más es-

piritualista , a f i r m a n d o que ese ideal no es una 

q u i m e r a , y que «no es permit ido imitar d e m a -

siado de cerca á la n a t u r a l e z a , ni siquiera á la 

bella naturaleza , p o r q u e el arte es u n a c o n v e n -

ción , y t iene l ímites en los cua les debe ence-

rrarse». ¿Qué más? U n o de sus mejores diálogos, 

la Paradoja sobre el comediante, está destinado 

á p r o b a r , contra la o p i n i ó n c o m ú n , que el m e j o r 

actor no es el q u e m á s se identif ica con su papel 

y el que más parte t o m a en el sentimiento que 

expresa , sino el que tiene el a lma menos sen-

sible y m á s f r í a , el que permanece más indife-

rente á todos los afectos que el poeta pone en su 

boca. Y para c o m p r o b a r l o , recuerda que « nada 

pasa e n la escena exactamente c o m o en la n a t u -

raleza , y que los p o e m a s dramát icos están to-

dos compuestos según c ierto sistema de princi-

p i o s , para jimitar u n m o d e l o ideal . Los h o m -

bres ardientes , v i o l e n t o s , sens ib les , están en es-

c e n a , dan el e s p e c t á c u l o , pero n o g o z a n de él. 

El arte es un m u n d o dist into del de la real idad, 

y g o b e r n a d o por otras leyes : véase este pasaje: 

«Pero q u é , ¿esos acentos tan dolorosos q u e esa 

madre arranca del f o n d o de sus e n t r a ñ a s , no es 

el sent imiento actual q u i e n los p r o d u c e , no es 

la desesperación quien los inspira? De n i n g ú n 

m o d o ; y la prueba es que están medidos , q u e 

f o r m a n parte de u n s istema de dec lamación , q u e 

m á s b a j o s ó más agudos de la v igésima parte de 

u n c u a r t o de t o n o , son fa l sos , que están s o m e t i -

dos á u n a ley de u n i d a d , que están en la a r m o -

nía preparados y s a l v a d o s . . . . , que c o n c u r r e n á la 

so lución de u n p r o b l e m a p r o p u e s t o , » e tc . , e t c . ; 

porque D i d e r o t es u n torrente que n o se restaña 

tan p r o n t o . «Ref lexionad u n m o m e n t o ( a ñ a d e ) 

sobre lo que en el teatro se l lama verdad. ¿Es 

mostrar las cosas como son en la naturaleza? 

De ningún modo. E s la conformidad de las a c -

ciones , de los d iscursos , de la figura , de la v o z , 

del m o v i m i e n t o , del gesto c o n un modelo ideal 

i m a g i n a d o por el poeta, y ' m u c h a s veces exagera-

do p o r el c o m e d i a n t e . . . . L a s pasiones e x t r e m a d a s 

t ienen casi s iempre una gesticulación que el artis-

ta sin gusto copia servilmente, pero q u e el g r a n -

de artista evita. Q u e r e m o s que en lo m á s f u e r t e 

de los tormentos el h o m b r e conserve su carácter 

de h o m b r e y la d ignidad de su especie. Q u e r e m o s 

que los héroes m u e r a n c o m o el gladiador a n t i g u o , 

e n medio de la arena, entre los aplausos del c i r c o , 

- x x x v m - 6 



c o n gracia y nobleza , en una actitud elegante y 

pintoresca. L a verdad desnuda es m e z q u i n a y 

contrasta con la poesía.» 

Más bien que los realistas, podrían los román-

ticos ampararse c o n m u c h o s c o n c e p t o s estéticos 

de Diderot , a u n q u e , r e a l m e n t e , se l e v a n t a sobre 

los unos y los otros y sobre t o d o s is tema exclu-

s i v o , m o s t r a n d o , e n m e d i o de sus apasionadas 

r a p s o d i a s , en medio del torbell ino de sus ideas, 

y en medio de los rasgos de estilo p r o s a i c o , de-

testable y casero , que debe á su t i e m p o , una in-

t u i c i ó n estética s o r p r e n d e n t e , q u e a l c a n z a las l e -

yes generales del arte y de la b e l l e z a , ante las 

cuales toda intransigencia parece m e z q u i n a . T u -

v o el presentimiento ( t e ó r i c o , se ent iende) de la 

gran poesía , y no e n c o n t r a n d o en m e d i o del pá-

r a m o de su t i e m p o ni un h i l o de a g u a c o n que 

apagar la sed , v u e l v e los o j o s á las épocas pri-

mit ivas de la h u m a n i d a d ; se a treve á rebelarse 

contra la ley del p r o g r e s o , única rel igión de su 

y conf iesa a m a r g a m e n t e que la poesía 

h u y e de las edades cu l tas , y ex ige imperiosamen-

te « a lgo de e n o r m e , Ijárbaro y salvaje». E l pa-

saje siguiente de su Poética Dramática, a u n q u e 

l a r g o , debe transcribirse á la letra, porque anuncia 

u n a r e v o l u c i ó n c o m p l e t a en las ideas y en el 

gusto . «¿ Qué necesita el poeta ? ¿ U n a naturaleza 

b á r b a r a ó c u l t i v a d a , tranquila ó tormentosa? 

¿ P r e f e r i r á la bel leza de u n día puro y sereno, al 

horror de u n a n o c h e obscura , d o n d e el mugido de 

los vientos se mezc la por intervalos al m u r m u l l o 

sordo y c o n t i n u o del t rueno l e j a n o , y d o n d e se 

v e al r e l á m p a g o i n f l a m a r los cielos sobre nuestra 

c a b e z a ? ¿ P r e f e r i r á el espectáculo de la m a r en 

c a l m a al de las olas a g i t a d a s ? ¿ E l m u d o y frío 

aspecto de u n p a l a c i o , á un paseo entre ruinas? 

¿ U n edif ic io construido, u n espacio p lantado por 

m a n o de h o m b r e s , á la espesura misteriosa de 

u n a n t i g u o b o s q u e , ó á la ignota h e n d i d u r a de 

una roca sol i tar ia? ¿ P r e f e r i r á u n estanque á una 

catarata que se q u e b r a n t a y r o m p e entre los p e -

ñ a s c o s , es tremeciendo al pastor q u e la o y e desde 

le jos , apacentando su r e b a ñ o en la montaña? 

¿ C u á n d o v e r e m o s nacer poetas? ( a ñ a d e profét i-

c a m e n t e ) . Después de grandes desastres y de 

grandes desdichas , c u a n d o los pueblos c o m i e n -

c e n á respirar, y las i m a g i n a c i o n e s , excitadas por 

espectáculos terribles, se atrevan á pintar cosas 

q u e ni siquiera podemos concebir los que n o 

hemos sido testigos de ellas. ¿ N o h e m o s exper i -

m e n t a d o en a lgunas c i rcunstancias una especie 

de terror c u y a causa i g n o r á b a m o s ? ¿ P o r qué n o 

ha producido n a d a ? ¿ E s que y a no t e n e m o s ge-

n i o ? ¿ Ó es que sólo c u a n d o el furor de la guerra 

c iv i l a r m a á los h o m b r e s de p u ñ a l e s , y la san-

gre corre á torrentes sobre la t i e r r a , reverdece y 

se agita' g lor ioso el laurel de A p o l o ? » 

E l h o m b r e que en 1760 escribió estas palabras , 

estr ictamente proféticas ( lo repito) , y en las cua-

les puede leer cua lquiera t o d a la historia ya c u m -

plida de la poesía del [siglo x i x , de su sangriento 

baut ismo, de su vuel ta á la t radic ión y á la natu-

r a l e z a , p u d o n o tener ni medida ni criterio se-

g u r o en las cosas de arte y desbarrar torpemente 
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en otras más altas , pero indudablemente fué el 

pensador más genial y poderoso de su t iempo. En 

su frente de réprobo todavía se descubre la marca 

de los fuertes y de los g r a n d e s , con que D i o s l e 

había señalado. 

A m a l g a m a extraña de l u z y t i n i e b l a s , de oro 

y fango, son todos sus escri tos; y , lo que es más 

extraño, a m a l g a m a de g r a n d e z a y extraordina-

ria vulgaridad. E n n a d a se ve esto tan c laro c o m o 

en sus famosas doctr inas sobre el t e a t r o , expues-

tas largamente en una serie de diá logos, que a c o m -

p a ñ a n al Hijo Natural, y en una Poética dra-

mática que anda impresa con el Padre de Fa-

milia. Ya m u c h o a n t e s , e n u n l ibro fríamente 

obsceno y escandaloso, que apenas puede citarse, 

y q u e es una de las afrentas de su v i d a , había 

condenado las compl icac iones y los art i f ic ios de 

la escena f rancesa , r e c o m e n d a n d o , p o r contras-

te, la simplicidad del Filoctetes de S ó f o c l e s . Más 

adelante, y a lentado por el e j e m p l o de L a C h a u -

sée,porla asidua lectura de Terencio, sobre el cual 

ha escrito páginas e n c a n t a d o r a s , y por la pintura 

de las costumbres domést icas que veía en las no-

ve las inglesas, especialmente en las de Richard-

son , intentó crear un g é n e r o , ó más bien v a -

rios géneros de dramas n u e v o s , q u e , s e g ú n él, 

habían de inf luir poderosamente en la corrección 

de las costumbres y en la difusión de la virtud, 

de la cual era gárrulo y enfadoso p r e d i c a d o r , sin 

perjuicio de escarnecerla á cada paso con libros 

inmundos y con teorías que n e g a b a n hasta la 

noc ión del p u d o r . 

Pero el día en que se le ocurr ió crcar su tea-

tro estaba en vena de m o r a l i s t a , por lo c u a l c a r g ó 

la m a n o , n o y a sólo e n el respeto debido a las 

c o s t u m b r e s , sino en el fin docente e i n m e d i a t o 

del teatro , q u e , s e g ú n é l , debía ser s iempre una 

escuela de rectitud y honestidad , donde el P a d r e , 

el h i j o , el magis trado, el c o m e r c i a n t e e n c o n t r a -

sen puestos en acción sus más sagrados deberes. 

E n este extraño género de d r a m a , para c o l m o de 

insulsez v de fastidio, n o habr ía caracteres propia-

mente d ichos « porque en la naturaleza h u m a n a 

apenas se e n c u e n t r a n más q u e u n a d o c e n a de ca-

racteres fuer temente acentuados», sino condicio-

nes , esto e s , el estado social de las p e r s o n a s , c o n 

los d e b e r e s , los i n c o n v e n i e n t e s y las ventajas- de 

cada u n o de ellos. Así habr ía c o m e d i a del filoso-

f o , del l i t e r a t o , del a b o g a d o , del p o l í t i c o , de 

c i u d a d a n o , del h a c e n d i s t a , del gran señor y del 

intendente. H a b r í a t a m b i é n dramas f u n d a d o s e n 

las relaciones de f a m i l i a , el e s p o s o , la h e r m a n a , 

los h e r m a n o s , la abuela . Y Diderot e x c l a m a en-

tusiasmado con su idea : « ¡ E l padre de f a m i l i a ! 

¡ Q u é asunto en u n siglo c o m o el n u e s t r o , d o n d e 

parece q u e nadie t iene la m e n o r idea de lo que 

es u n padre de famil ia 1» Á tales desvarios c o n -

d u c e la e x a g e r a c i ó n del propósito moral en el 

arte. Y tan allá l leva Diderot su i n v e n c i ó n , q u e 

á a lgunos personajes los d e j a sin n o m b r e , d e s i g -

n á n d o l o s ú n i c a m e n t e c o n el de su estado o con-

d i c i ó n : así al P a d r e de f a m i l i a resulta s iempre 

a n ó n i m o , y t a m b i é n su c u ñ a d o el c o m e n d a d o r . 

H a y otra i n n o v a c i ó n de D i d e r o t , á p r i m e r a 



vista menos r id icula , pero q u e , apl icada c o n tan 

p o c o discernimiento como él la expone y aplica 

d a n a fáci lmente al d r a m a u n carácter mecánico 

y grosero , l levándole á c o n f u n d i r s e con las re-

presentaciones de m u ñ e c o s ó con las payasadas 

de los c lowns. Me refiero á la i m p o r t a n c i a que 

concede a la p a n t o m i m a . D i d e r o t parte de una 

aserción i n d u d a b l e , es á s a b e r : que en el teatro 

Clásico francés había m u c h a conversac ión y poca 

acc ión. P a r a remediar lo , pone escenas entera-

mente m u d a s , y carga sus l ibretos de acotacio-

nes , las cuales e jecutadas á la l e t r a , producirían 

el electo c ó m i c o más d e s a s t r o s o , en v e z de los 

cuadros patéticos que el a u t o r va o r d e n a n d o , en 

su idea fija de sustituir el cuadro á la tirada. La 

falta de t e m p l a n z a de D i d e r o t en todas sus cosas, 

el v io lento espíritu de r e a c c i ó n que l leva á sus 

teorías, y , por otra parte, su inexperiencia dramá-

tica que el m i s m o confiesa , expl ican las deficien-

cias de esta doctrina s u y a , basada en una con-

cepción materialista y e x t e r n a del teatro , la cual 

le impide c o m p r e n d e r : q u e ] a pantomima 

n o es , c o m o él d ice , u n a porc ión importante 

del d r a m a , sino un arte i n d e p e n d i e n t e , a u n q u e 

s e c u n d a r i o , que le presta á veces sus auxi l ios , 

como se los presta la M ú s i c a en la ó p e r a ; 2 0 que 

el d r a m a puede existir y s e r bel lo sin p a n t o m i m a , 

y a u n sin e j e c u c i ó n e x t e r i o r , no carec iendo de 

r a z o n a b l e s f u n d a m e n t o s l a opinión , á primera 

vista p a r a d ó j i c a , de a l g u n o s para q u i e n e s las más 

bellas y duraderas obras dramát icas son siempre 

las irrepresentables, p o r q u e c u a n t o m a y o r sea la 

r iqueza y complej idad de los e lementos de u n a 

obra dramática (Hamlet, Fausto, etc.), tanto m a s 

le jana estará de ser c o m p r e n d i d a rápidamente p o r 

la mul t i tud c o n g r e g a d a e n el teatro, de donde 

a l g u n o s , todavía con m a y o r a u d a c i a , in f ieren 

que l o s progresos de la c i v i l i z a c i ó n , q u e v a n 

a c a b a n d o ya con toda poesía colect iva y sust i lu-

y é n d o l a c o n la poesía i n d i v i d u a l , d isgregada y 

f racc ionada hasta lo i n f i n i t o , acabaran t a m b i é n 

con el t e a t r o , sust i tuyéndole c o m o recreo c o l e c -

t ivo la M ú s i c a , y c o m o obra l i teraria el p o e m a 

dramát ico , a m p l i o y e x t e n s o , destinado a la l e c -

tura lenta y sosegada. 

D i d e r o t se p r e c i a b a de haber i n t r o d u c i d o , n o 

u n o , s ino var ios géneros dramát icos : « la c o m e -

dia seria , que t iene p o r objeto la v i r t u d y los de-

beres del h o m b r e » , así c o m o d a comedia jocosa 

tiene por o b j e t o las r idiculeces y los v i c i o s » ; « la 

t r a g e d i a d o m é s t i c a , q u e presenta en escena las 

catástrofes de los s imples c i u d a d a n o s , as. c o m o 

la t r a g e d i a , p r o p i a m e n t e dicha , versa sobre las 

catástrofes p ú b l i c a s » , y aún admitía g e n e r o s 

intermedios . R e a l m e n t e todas estas invenciones 

se reducen al d r a m a de c o s t u m b r e s contempo-

r á n e a s , c o n tendencia p e d a g ó g i c a , único q u e 

D i d e r o t c u l t i v ó , y ú n i c o al cual s o n apl icables 

s u s preceptos. E n este s e n t i d o , D i d e r o t es u n 

p r e c u r s o r , y su i n f l u e n c i a dura h o y m i s m o en 

la única f o r m a dramática q u e muestra a l g u -

n a v i ta l idad en nuestros días. S i n o que h o y la 

tendencia m o r a l ó i n m o r a l n o se confiesa c o n 

tanta i n o c e n c i a , ni se d ice , c o m o D i d e r o t , q u e 



«los que v a y a n á sus piezas se salvarán de los 

lazos que les tiendan los malvados que les r o -

d e a n » ; sino que suele disfrazarse c o n los n o m -

bres de tesis, p r o b l e m a , etc. , agitándose en los 

a r a m a s poco más ó m e n o s , las m i s m a s cuest iones 

que Diderot prefería: el adulterio , el d ivorc io , el 

Hi)o natural , la patria potestad , etc. E n este con-

cepto, su inf luencia ha s ido funesta y antiestét ica 

pero m u y real y m u y efectiva. Para que sea m a -

y o r la semejanza , estos dramas se escr iben siem-

pre en prosa (en todas partes menos en E s p a ñ a ), 

c o m o Diderot quería y practicaba, lo cual no 

deja de ser l ó g i c o , tratándose de tan ant ipoét ica 

mater ia . 

Ser ía entrar en detalles d e m a s i a d o técnicos y 

p o r otra parte e x c u s a d o s , el e x a m i n a r todas las 

opiniones de Diderot acerca del teatro, en las cua-

les a n d a n mezc ladas cosas m u y sensatas c o n v e r -

daderas a b e r r a c i o n e s , que lo parecen todavía 

m a s cuando se las ve reducidas á la práctica e n 

sus dramas y esbozos de dramas , y n o sostenidas 

y a por la especiosa dialéct ica del autor . L o que 

apenas se advierte e n esta Poética dramática es 

resabio a l g u n o de d e t e r m i n i s m o ó fata l ismo, cosa 

m u y rara , dada la filosofía del autor . Se conoce 

que í o r m ó sus ideas artísticas con a bsoluta i n d e -

p e n d e n c i a de sus lucubrac iones d e otra índole. 

L o que d o m i n a e n él es u n a aspiración á la s e n -

ci l lez y á la unidad del plan , manifiesta e n su 

odio a la c o m p l i c a c i ó n de e l e m e n t o s e x t r a o r d i -

narios y nove lescos , á las intrigas d o b l e s , á los 

golpes de teatro , á las antítesis procuradas y arti-

ficiosas de los caracteres. L i e g a á decir que éstos 

deben contrastar, no entre sí m i s m o s , s ino c o n 

las situaciones y los caracteres. Los d r a m a s sin 

contrastes los tiene por más verdaderos , m á s sen-

ci l los , m á s difíciles y m á s bel los . T a m b i é n es 

m u y r a z o n a b l e , y aun p r o f u n d o , el c o n s e j o que 

da al poeta dramát ico de trabajar , c o m o si el e x -

pectador no estuviese p r e s e n t e , teniendo á los 

o jos so lamente la v e r d a d de la naturaleza h u m a -

na que quiere convert i r e n obra artística. 

V e r d a d es q u e todos estos principios tan l u m i -

n o s o s , se e n c u e n t r a n c o n c u l c a d o s al l legar á la 

práctica. D i d e r o t , q u e tanto entus iasmo afectaba 

por Sófocles y por la tragedia c lás ica , y q u e no 

c o m p r e n d í a mal s u naturaleza, as imilándola más 

bien c o n la ópera q u e con la tragedia m o d e r n a , se 

m u e s t r a , e n el estilo de sus d r a m a s , todo lo más 

remoto que puede i m a g i n a r s e de la serenidad h e -

l é n i c a ; y si á a lgu ien se a s e m e j a en l o enfático, 

presuntuoso y d e c l a m a t o r i o , es á los sofistas de la 

ú l t ima é p o c a , q u e , c o m o é l , h a c í a n profes ión de 

traer siempre en los labios las palabras v i r t u d y 

filosofía. P e r o así y t o d o , esos dramas serán siem-

pre hojeados c o n más curiosidad que todas las 

tragedias de escuela q u e entonces se h a c í a n , por-

q u e n u n c a muere del todo lo que ¡representó en 

su t i e m p o una idea n u e v a , por más que los pri-

meros frutos fuesen ásperos y desabridos. D e D i -

derot salió Less ing, y de L e s s i n g Schi l ler y G o e -

t h e . ¿ Q u é es Mina de Barnhelm, qué es la m i s m a 

Cábala y amor, qué son a l g u n a s c o m e d i a s de 

G o e t h e y a lgunos pasajes de Wilhelm Meister, 
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sino la real ización poética y hermosa del sueño de 

Diderot , la tragedia doméstica, el d r a m a realista? 

C o m o autor de los Salones, D i d e r o t no nece-

sita c o m p a r a c i ó n p a r a salir airoso. F u é el i n v e n -

tor del género , y hasta el presente es el maestro 

por la pasión y por la e locuencia . L a ú n i c a infe-

rioridad que puede encontrarse en él respecto de 

otros ilustres maestros de la crít ica, consiste en la 

inferioridad del arte que juzgaba. ¿ Q u é n o s importa 

hoy lo que pintaba B o u c h e r , ó B a u d o u i n ó Juliart, 

ni m u c h o m e n o s Parrocel? P e r o c u a n d o Diderot 

se encuentra con u n verdadero artista c o m o Greu-

ze ó c o m o V e r n e t , ¡ q u é portentos de habi l idad y 

de i n g e n i o hace para igualar las composic iones 

pictóricas c o n la gracia de su estilo 1 Es el prime-

ro que c o n v i r t i ó la p l u m a e n p i n c e l , y , sin 

e m b a r g o , se le acusa , c o m o á casi todos los crít i-

cos de c u a d r o s , de haber h e c h o crít ica l i teraria, 

atendiendo más á los méri tos de la composición y 

rehaciéndola m u c h a s v e c e s , que á aque l los otros 

méritos q u e no perciben ni est iman sino los h o m -

bres del oficio. Q u i z á sea v e r d a d , y quizá este 

defecto sea inevitable* Q u i z á los c u a d r o s estén 

destinados á ser eternamente u n t e m a ó u n pre-

texto para exc i tar las ideas de los cr í t icos ; pero 

con el t iempo t a m b i é n las ideas de los críticos 

vendrán á ser l u z y g u í a para los autores de c u a -

dros futuros . Ni se puede acusar á Diderot de ex-

traño á las artes: maneja y e m p l e a c o n m u c h a 

propiedad y l impieza el v o c a b u l a r i o técnico , y 

c u a n d o hace crítica l i teraria ó r e t ó r i c a , es sin 

querer , y t r a d u c i e n d o su propia impresión , que 

había de ser l i teraria f o r z o s a m e n t e , puesto que 

esa era la f o r m a de su espíritu. P e r o en realidad, 

no es tan imposible c o m o parece traducir el l en-

guaje de una de las artes al lenguaje de o t r a , y 

Diderot f u é u n o de los pr imeros en enseñarnos 

q u e n o h a y pintura sin técnica , pero que tampo-

co hay pintura sin ideal. 

B i e n se le puede perdonar a l g ú n abuso del ele-

m e n t o intelectual apl icado á l íneas y colores, 

intraducibies m u c h a s veces al l enguaje del ra-

zonamiento . L a unidad de la c o m p o s i c i ó n , la 

a r m o n í a del c o n j u n t o , la conspiración general de 

los movimientos, la c o n c o r d a n c i a del tono y de la 

expresión y otras cosas en que Diderot insiste 

m u c h o , serán reglas l i terar ias , pero reglas q u e 

n i n g ú n pintor quebranta i m p u n e m e n t e . T a m b i é n 

h a y u n a rutina de taller , que Diderot ha e x e c r a -

do e n su discurso sobre la m a n e r a . H o y el color 

justifica las mayores monstruosidades y la m a y o r 

ausencia de ideal . D i d e r o t , que era g r a n d e y fo-

goso colorista , pensaba de otro m o d o . N o creía 

lícito t o m a r en las m a n o s el pincel , s ino c u a n d o se 

tiene a lguna idea fuerte, ingeniosa ó del icada que 

trasladar al l ienzo. Del m o d o de trasladarla tam-

bién él era j u e z , puesto q u e nadie de su t iempo 

tuvo la i m a g i n a c i ó n más pintoresca, sobre todo en 

estos Salones, p r o d u c c i ó n la más inesperada y ge-

nial del siglo XVIII, huerto escondido y f ragoso 

donde se abren todas las f lores silvestres que e n 

v a n o se buscarían e n los más regios y famosos , 

pero simétricos, a l ineados y recortados, jardines de 

aquel t iempo. Diderot sabía lo que era el genio . N o 

I N T R O D U C C I Ó N 



c o m p a r a b a á S h a k e s p e a r e c o n el A p o l o de Belve-

dere, ni c o n el A n t i n o o , n i con el G l a d i a d o r , s ino 

c o n el S a n C r i s t ó b a l de N u e s t r a S e ñ o r a , «coloso 

i n f o r m e , g r o s e r a m e n t e e s c u l p i d o , pero p o r entre 

c u y a s piernas p o d e m o s pasar todos». Y ¿ c ó m o ol-

vidar este pasaje i n c o m p a r a b l e y m a g n í f i c o sobre 

la inconsciencia s u b l i m e del art ista, c o n o c a s i ó n de 

u n pintor de su t i e m p o , c u y o g e n i o la p o s t e r i d a d 

no ha c o n f i r m a d o : « ¿ C ó m o haría esto? É l era u n 

bruto , que no sabía ni h a b l a r , n i p e n s a r , n i escri-

bir , n i l e e r . D e s c o n f i a d s i e m p r e de esas gentes 

q u e t ienen los bols i l los l lenos de i n g e n i o y q u e le 

v a n s e m b r a n d o á los c u a t r o v i e n t o s . N o t ienen 

el demonio: no s o n n u n c a ni torpes ni sandios . 

S o n c o m o los pajar i l los e n j a u l a d o s , q u e t o d o el 

día c a n t u r r e a n , y al p o n e r s e el s o l , d o b l a n la ca-

beza b a j o el ala y se q u e d a n d o r m i d o s . E n t o n -

ces es c u a n d o el g e n i o t o m a su l á m p a r a y la 

enciende , y e n t o n c e s c u a n d o el p á j a r o sol i tar io , 

s a l v a j e , i n d o m e s t i c a b l e , de o b s c u r o y triste plu-

m a j e , c o m i e n z a su c a n t o , q u e r o m p e m e l o d i o s a -

m e n t e el s i l e n c i o y las t i n i e b l a s de la noche .» 

¿ Q u i é n escribía n i sentía de esta m a n e r a tan 

f r a n c a m e n t e r o m á n t i c a y m o d e r n a , en el s i -

g l o x v m ' ? 

' Las obras de Montesquieu, Voltaire y demás autores 

citados hasta ahora , son comunes y corrientes , y por eso no 

hemos hecho ninguna indicación bibliográfica acerca de ellas. 

Pero no sucede otro tanto con las de Diderot , de quien no hay 

más edición completa que la publicada en veinte volúmenes 

por J. Assézat ( G a r n i e r , e d i t o r ) . En esta voluminosa colec-

ción hay muchos escritos de Diderot relativos á Bellas Artes. 

El Salon de 1763 va acompañado de un Ensaye sobre la pintura, 

C u a n t o d i g a m o s de la crít ica francesa del si-

g l o x v m , después de h a b e r h a b l a d o de tal h o m b r e , 

h a de parecer p o b r e y f r í o . N o p u e d e n omit i rse , 

sin e m b a r g o , los n o m b r e s de sus dos g r a n d e s 

a m i g o s , G r i m m y D ' A l e m b e r t , de su e n c a r n i z a d o 

é m u l o L a H a r p e , de u n o de sus c o l a b o r a d o r e s 

en la Enciclopedia, M a r m o n t e l , y de u n desafora-

d o i n n o v a d o r d r a m á t i c o , q u e d i ó q u i n c e y r a y a 

á D i d e r o t , de q u i e n puede ser c o n s i d e r a d o c o m o 

d i s c í p u l o , M e r c i e r . T o d o s estos p u b l i c a r o n v o l u -

m i n o s a s o b r a s de crít ica y de teoría l i terar ia , de 

m u y des igual m é r i t o . L o s d iez y seis v o l ú m e n e s 

de la Correspondencia Literaria de G r i m m son 

i n s e p a r a b l e s de las o b r a s de D i d e r o t , y d e b e n 

estimarse c o m o la m e j o r g u í a p a r a c o n o c e r en sus 

a d e n t r o s el s ig lo x v m . B y r o n a d m i r a b a m u c h o 

esta Correspondencia, q u e los f ranceses no han 

e s t i m a d o b a s t a n t e , sin d u d a p o r la s e q u e d a d y 

tr isteza de su est i lo . Es un grande hombre en su 

género, decía el poeta inglés. N o e s p e r e m o s , sin 

e m b a r g o , e n c o n t r a r en G r i m m altas y n u e v a s 

c o n s i d e r a c i o n e s sobre las a r t e s : lo q u e reina en 

sus j u i c i o s es u n sent ido c o m ú n q u e n u n c a e n v e -

jece . E s p í r i t u m e d i o f r a n c é s , m e d i o g e r m á n i c o , 

pesa con b a l a n z a bastante igual los mér i tos de las 

d o s razas. A d m i r a las t ragedias f r a n c e s a s , y ad-

m i r a t a m b i é n , a u n q u e t í m i d a m e n t e , las bellezas 

sublimes de S h a k e s p e a r e , c o n f e s a n d o q u e está mas 

que Goethe publicó en alemán y anotó. El de 1767 va prece-

dido también de algunas reflexiones estéticas. 

Vale poco el artículo Belleza que escnb.ó para la Enachped.a, 

y que viene á ser un extracto del P . André. 



cerca de los antiguos que Cornei l le y Ráeme 
i e r o , en general , su sentido es el de la escuela 
neo-clasica francesa, y participó mncho menos 
de lo que pudiera creerse, de las felices parado-
jas de Diderot. 

E l matemático D ' A I e m b e r t , autor del notable 

Discurso Preliminar de la Enciclopedia , y de va-

n o s tomos de misceláneas l i terarias, era un espí-

ritu todavía más seco y árido que G r i m m , y muy 

correcto y muy frío hasta en su impiedad. E n sus 

Reflexiones sobre la poesía, y en sus Reflexiones 

sobre el gusto, coincide con Diderot en creer que 

la poesía ha muerto desde que se l imita á repro-

ducir las invenciones de los a n t i g u o s , y niega 

absolutamente el título de poes íaá la desu tiempo 

'-que usa un fastidioso l e n g u a j e , inventado hace 

tres mil anos». Pero no manifiesta gran calor por 

su r e n o v a c i ó n , ni descubre en el horizonte punto 

a l g u n o de donde pueda venir la luz. 

Entre los colaboradores literarios de la Enci -

clopedia, s e puede citar al caballero Jaucourt 

y especialmente á M a r m o n t e l , que coleccionó 

aparte sus artículos', formando unos Elementos 

de literatura, m u y leídos y explotados por los 

críticos españoles del siglo pasado. T i e n e n mé-

rito re lat ivo, y alguna originalidad y atrevimien-

t o , que recuerda á L a Motte ó á Volta ire en sus 

p r i m e r o s tiempos. Detestaba á Boi leau y adoraba 

á L u c a n o . Combatía la ley de las tres unidades: 

c haced durar vuestra acción todo el t iempo que 

naturalmente ha debido durar». Negaba que el 

camino que siguieron los ant iguos fuese el único 

ni el m e j o r , y aconsejaba á los críticos que de-

jasen correr en libertad el corcel fogoso de la poe-

s í a , nunca más bello que cuando se precipita, 

conservando en su caída la soberbia y la audacia 

que perdería al perder la l ibertad. 

N o así el famoso L a H a r p e , c u y o voluminoso 

Curso de Literatura puede ser a q u í pasado en 

s i lencio , puesto que no contiene ideas generales 

de índole estética, sino únicamente juicios de 

p o r m e n o r , que son discretos y acertados cuando 

se trata de las cosas que el autor conocía bien, 

esto e s , de la literatura francesa del siglo de 

Luís X I V , y no lo son tanto, ni m u c h o menos, 

cuando discurre sobre las l iteraturas antiguas, de 

las cuales tenía muy superficial conocimiento, ó 

sobre la literatura de su t i e m p o , acerca de la cual 

la pasión suele anublarle el juicio. E n materias 

literarias fué siempre discípulo sumiso de V o l -

ta ire: no así en las rel igiosas, puesto que recobró 

la fe en las Cárceles del T e r r o r , y desde entonces 

combatió encarnizadamente el encic lopedismo. 

Florec ía por este t i e m p o , fuera del c a m p o de 

la literatura of ic ia l , u n ingenio de los que h o y 

l lamaríamos populares , inculto y sin est i lo , pero 

de espíritu tan innovador y de tendencias dra-

máticas tan radicales y absolutas como las de Di-

derot. L lamábase este escritor insurrecto Sebas-

tián Merc ier , y nadie l levó tan allá c o m o él el 

desprecio de la tradición y de la rutina. N o era 

sólo innovador en las ar tes , sino utopista social, 

revolucionario idealista, á quien sólo el vapor de 

la sangre del 93 vino á aclarar los o jos . 



Aspiraba á crear u n drama nacional y huma-

nitario , y obtuvo e n su t iempo verdaderos éxi-

tos populares, desdeñados absolutamente por la 

crít ica, que daba tales dramas por no escritos, 

ó los consideraba c o m o un producto bárbaro. 

E n las historias de la l i teratura apenas suena 

su n o m b r e , y , sin e m b a r g o , El Desertor y otras 

piezas s u y a s , que pueden considerarse c o m o las 

primicias del m e l o d r a m a de Victor D u c a n g e y 

de B o u c h a r d y , corrieron tr iunfantes por todas 

las escenas de E u r o p a . E n su Ensayo sobre el 

arte dramático ( i 7 7 3 ) , Merc ier a f i r m a c o n ex-

traordinario v igor que el arte d r a m á t i c o está en 

su infancia , que hay q u e rehacer le , dándole toda 

la extensión y fecundidad de q u e es susceptible , 

sin detenerse por u n a admirac ión supersticiosa 

hacia las formas ant iguas . « E l teatro francés 

( a ñ a d e ) nunca ha sido planta i n d í g e n a : es un 

h e r m o s o árbol de G r e c i a trasplantado á nues-

tros c l imas y degenerado en el los. Nuestros trá-

gicos se han inspirado en sus bibl iotecas , y no 

h a n abierto el gran l ibro del m u n d o , del cual so-

l a m e n t e Molière ha acertado á descifrar algunas 

páginas. El fundamento de nuestra escena es á un 

t i e m p o vic ioso y r idículo , y ha de c a m b i a r for-

z o s a m e n t e , si es que los franceses quieren tener 

u n teatro, e n vez de esa soberbia y ponderada tra-

gedia , que es un fantasma cubierto de p ú r p u r a y 

o r o . Nuestras piezas son mudas para la mult i tud, 

n o t ienen el a lma , la v ida , la senci l lez , la mo-

ral y el l e n g u a j e que necesitarían para ser gusta-

das y entendidas. L o s críticos han s i d o , en todas 

las épocas , la plaga de las artes y los verdade-

ros asesinos del genio.» 

A este p r o g r a m a de d e m o l i c i ó n corresponde 

todo lo demás del Ensayo. Diderot se c o n t e n t a b a 

con crear dos géneros nuevos : Mercier se propo-

ne exterminar todos los géneros ant iguos , y de 

paso á los crít icos. Pero lo que quiere , sobre todo, 

es dar al teatro una acc ión social y c i v i l i z a d o r a , 

d i fundiendo la piedad , la benevolencia , el e n t u -

s iasmo y el a m o r á la v irtud. Para eso , el poeta 

a b a n d o n a r á la tragedia y cul t ivará el d r a m a m o -

d e r n o ; no presentará c o s t u m b r e s a n t i g u a s , s ino 

costumbres modernas , «porque las s o m b r a s de 

los muertos ^chan á los v ivos del teatro». Deberá 

t a m b i é n juntar lo trágico y lo c ó m i c o , c o m o 

están unidos en la naturaleza el bien y el m a l , la 

energía y la flaqueza, lo grande y lo r id ícu lo . D e 

esta m a n e r a se ev i tarán los defectos opuestos de la 

tragedia y de la c o m e d i a , q u e , apoderándose de u n 

solo aspecto de la v i d a y exagerándole para el 

efecto estético, c a l u m n i a n , cada cual á su m o d o , 

la naturaleza h u m a n a . Mercier corona su s is tema 

con el desprecio de todas las unidades, inclusa la 

de acción y la del personaje i n t e r e s a n t e , y se per-

mite en teoría, a ú n más qué en práct ica, t o d o 

género de audacias y vulgarismos de l e n g u a j e . 

Manif iesta en términos c laros su a d m i r a c i ó n p o r 

S h a k e s p e a r e , L o p e de V e g a , C a l d e r ó n y los a le-

manes, c u y a literatura y filosofía e m p e z a b a n y a á 

conocerse en F r a n c i a . 

Si ahora se pregunta c ó m o n o l legaron á t r iun-

far tantos e lementos de t r a n s f o r m a c i ó n l i teraria 
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c o m o había a c u m u l a d o s en Francia antes del 89, 

y c ó m o la l iteratura de la Repúbl ica y del Impe-

rio s iguió cada v e z más académica , yerta y acom-

pasada , á pesar de los grandes e jemplos y las glo-

riosas excepciones de A n d r é s C h é n i e r , de Mad. de 

Stael y de C h a t e a u b r i a n d ; y c ó m o ni el d r a m a 

d o m é s t i c o , ni el d r a m a histórico , ni la novela 

i n t i m a , ni el h e l e n i s m o resucitado , ni el subjeti-

v i s m o l í r ico , ni el sentimiento de la naturaleza, 

ni ciertos conatos , ó más bien dejos de imitación 

inglesa y española , l legaron á tr iunfar c o m p l e t a -

mente hasta los últ imos días de la Restaurac ión, 

la causa ha de buscarse p r i m e r a m e n t e en la Re-

v o l u c i ó n m i s m a , que distrajo los espíritus á otras 

l i d e s , y sust i tuyó el drama de la v i d a al d r a m a 

del t e a t r o ; en s e g u n d o lugar , en la m e d i a n í a ó en-

deblez de la m a y o r parte de las obras con que las 

nuevas teorías se a p o y a r o n durante el siglo XVIII, 

y , por ú l t i m o , en las condic iones m i s m a s del ca-

rácter f r a n c é s , que adoraba c o m o g lor ia propia 

el sistema literario de sus clásicos, y m i r a b a c o m o 

herej ía inexpiable el más leve a p a r t a m i e n t o de 

ellos, hasta el punto de que c u a n d o , ya m u y en-

trado este siglo (en 1819), aparecieron por primera 

vez los i n m o r t a l e s versos póstumos de A n d r é s 

C h é n i e r , los cr í t icos que se l l a m a b a n clásicos se 

l levaron las m a n o s á la cabeza c o m o si se tratase 

de un sacri lego i n n o v a d o r ; y , por el c o n t r a r i o , 

los románt icos más ardientes escr ibieron en su 

bandera el n o m b r e de aquel poeta (e l más admi-

rable y g e n u í n a m e n t e clásico y p a g a n o que hasta 

entonces hubiese cantado en lengua a l g u n a de 

E u r o p a ) , sólo porque se h a b í a permitido ciertas 

novedades prosódicas , v . gr . , la de e n c a b a l g a r u n 

verso sobre o t r o , en lo cual apenas repara u n e x -

t r a n j e r o , por ser cosa corriente en todas las len-

g u a s poéticas de E u r o p a . Y de la m i s m a manera 

pasaron luego por padres y predecesores del ro-

m a n t i c i s m o los archi- la t in izados y grecizados 

poetas de la p léyada del siglo x v i , R o n s a r d 

y su escuela , sólo p o r q u e su métrica y su m a -

nera de comprender la ant igüedad no eran las 

que luego d o m i n a r o n e n t iempo de Racine y 

de Moliere. T a n refractario era el espíritu f ran-

cés á salir de sus estrechos moldes . A s í es que 

el m i s m o n o m b r e de Estética tardó e n introdu-

cirse y m u c h o más en ser a c e p t a d o , apareciendo 

por primera v e z , s e g ú n t e n e m o s entendido , en 

u n l ibro bastante o b s c u r o de 1806, el Diccionario 

de bellas arles d e M i l l i n , q u e v i e n e á ser una 

r e f u n d i c i ó n ó c o m p e n d i o de la Teoría universal 

de las bellas artes del a l e m á n S u l z e r . A Mad. de 

Staél y á C h a t e a u b r i a n d pertenecen la g loria de 

haber cerrado el período crít ico del s iglo x v m y 

abierto el del x i x , c o n sus célebres l ibros De la 

literatura en su relación con las instituciones 

sociales y del Genio del Cristianismo, q u e c o -

rresponden con precisión casi m a t e m á t i c a á los 

dos primeros a ñ o s de este s iglo. 

L a r g a m e n t e nos h e m o s di latado e n la e x p o s i -

c ión de las cosas de F r a n c i a , c o m o lo pedían de 

consuno el papel de inic iadora que en el s iglo x v m 

la c o r r e s p o n d i ó , y la inf luencia inmediata y d i -

recta que en el pensamiento español ejercía d u -



rante toda aquel la centuria. De otros países donde 

la especulación estética f u é , en cierto m o d o , más 

o r i g i n a l , pero llegó á nosotros m u c h o más tardía 

y m u c h o más d é b i l , diremos sólo aquel lo que 

baste para comprender el g r a d o de esta acción é 

i n f l u j o , y al mismo t iempo para completar el 

cuadro de los progresos de la c ienc ia e n aquel 

s i g l o , q u e para ella fué tan f e l i z , puesto que le 

dió n o m b r e y existencia independiente . 

De la inf luencia de la lite ra tu ra francesa del 

t i e m p o de L u í s X I V no se l ibró nac ión alguna, 

ni siquiera la misma Inglaterra , tan separada de 

Francia por la r a z a , por la const i tuc ión polít ica, 

por la soberbia nac iona l , por el odio irreconci-

liable á sus vecinos del otro lado del Estrecho, 

y , sobre todo, por una literatura espontánea y ori-

ginal ís ima. E l reinado de C a r l o s II fué el a lborear 

de esa inf luencia francesa, s ingularmente en el tea-

tro, que, a b a n d o n a n d o la tradición shakespir iana, 

a u n q u e no la observación de las costumbres na-

c i o n a l e s , trató de modelarse sobre los e jemplos 

de Molière y de Racine. E n t o n c e s aparecieron las 

tragedias clásicas de D r y d e n , y las ingeniosas y 

desenvuel tas ó más bien c ínicas comedias de 

W i c h e r l e y , Congreve-, V a n b r u g h y F a r q u h a r , 

trasunto fiel de aquella reacción cortesana de in-

moral idad y aun de hipocresía de v i c i o s , que se 

desató escandalosamente después del v e n c i m i e n -

to de los puritanos, ceñudos perseguidores de la 

v ida alegre y del teatro. 

De esta literatura del t iempo de los ú l t i m o s 

E s t u a r d o s , la c u a l , aun en m e d i o de sus conatos 

de i m i t a c i ó n , tenía que diferir p r o t u n d a m e n t e 

de sus modelos y conservar u n sabor del terruño, 

m u y acre y m u y m a r c a d o , un solo n o m b r e ha 

s o b r e v i v i d o , el de D r y d e n , est imado general-

mente por los ingleses c o m o el pr imero entre 

los poetas de s e g u n d o o r d e n , y c o m o el pri-

m e r o entre los poetas críticos y eruditos, a lo cual 

le dan d e r e c h o , n o precisamente sus dramas , 

producto híbr ido y monstruoso del consorc io de 

dos escuelas contrarias, s ino sus poesías l incas 

(v. g r . , el célebre d i t i r a m b o de Santa Ceci l ia); sus 

elocuentes sátiras polít ico-religiosas (v. g r . , Absa-

lóny AchitophelJ-, sus t raducciones y otras obras 

más ligeras e n que el arte de la vers i f icación y del 

l enguaje poético c a m p e a n c o n inusitada r iqueza , 

a u n q u e más aparente q u e real. D r y d e n escribió 

m u c h o de teoría l i terar ia , y a en su Ensayo sobre 

el drama, y a e n sus prefac ios , epí logos y sátiras. 

E l Ensayo sobre el drama está en d i á l o g o , c o m o 

si el a u t o r , t í m i d o y e c l é c t i c o , se resistiese á dar 

su parecer resuel tamente. A d m i r a la regularidad 

del teatro f r a n c é s , transige c o n las u n i d a d e s , pre-

fiere el verso r imado al verso s u e l t o , p e r o , al 

m i s m o t i e m p o , sabe encontrar palabras e locuen-

tes para S h a k e s p e a r e «el. h o m b r e que ha tenido 

más vasta y c o m p r e n s i v a el a l m a , y h a reproduci-

do sin esfuerzos, y c o m o por inspiración, todas las 

i m á g e n e s de la naturaleza». D r y d e n era d i g n o de 

comprender á S h a k e s p e a r e , y b i e n se le puede per-

d o n a r el haber c o m e t i d o el pr imero ó uno de los 

pr imeros , la profanac ión de refundir le . A u n ad-

mirando y s iguiendo á los f r a n c e s e s , los acusa de 



no haber creado caracteres verdaderamente có-

micos , y de haber empobrecido la acc ión de sus 

dramas hasta un grado de sequedad insoportable, 

sin aquella « varonil fantasía y grande espíri-

tu », que distingue á los dramaturgos ingleses. 

Sus obras teatrales fluctúan , c o m o su doctrina 

entre una regularidad forzada y una fría a c u m u -

lación de efectos escénicos , enervándose la una 

por la otra. 

As í como Dryden e c h ó en los últ imos años del 

sig o x v n los Cimientos de la poética inglesa del 

Siglo XVIII, coronada por Pope en su juvenil En-

sayo sobre la Crítica (1709), imitación manifiesta 

de Horacio y de Boileau , y verdadero código de 

toda la. época clásica, así el mérito de haber 

producido el primer tratado estético de a lgún 

valor, pertenece, sin controvers ia , á Addisson 

por su Ensayo sobre los placeres del gusto, el 

cual ya en tiempo de H u g o Blair parecía más en-

tretenido y ameno que profundo y filosófico, 

pero q u e , tal cua les , ofrece el mismo carácter de 

at ic ismo, urbanidad y gracia culta que tanto ava-

lora los artículos del Spectator. P o r esto y por el 

nombre de su autor, de tan simpática é inmacu-

lada m e m o r i a , y p o r la circunstancia de haber 

sido traducido al caste l lano, debe hacerse aquí 

alguna memoria de é l , m u c h o más si se repara 

que dentro de un cuadro superficial presenta ya 

todos los caracteres que luego distinguieron á las 

teorías estéticas nacidas en Inglaterra, es decir, el 

espíritu analít ico, la tendencia á la observación 

m e n u d a , psicológica y m o r a l , la penuria de subs-

tancia metafísica y aun la desconfianza respecto 

de ella , circunstancias todas que en algo deben 

atribuirse á la filosofía que por entonces remaba 

en E u r o p a , pero que también dependen, en parte 

no m e n o r , de condiciones nat ivas de la raza, 

puesto que las vemos reaparecer en los grandes 

psicólogos y pensadores lógicos de nuestros t iem-

pos , y aun en los estéticos medio idealistas c o m o 

R p o r n p l a c e r e s de la imaginación ó de la fantasía 

entiende Addisson los que nacen de los ob,etos 

v is ibles , ya los contemplemos a c t u a l m e n t e , y a 

se exciten sus imágenes por medio de estatuas 

pinturas ó descripciones. N o dice una palabra de 

la música ni de la poesía lírica , y considera los 

sonidos c o m o una especie de accesorio que hace 

fijar la atención sobre un objeto . L a vista es para 

Addisson el único sentido estético; pero, siguien-

' do la tendencia locldana de su t i e m p o , la reduce al 

tacto , ó más bien la considera c o m o una especie 

de tacto más delicado y difuso. Estos placeres de 

la i m a g i n a c i ó n , ni son tan groseros como los del 

sentido , ni tan acendrados como los del entendi-

miento. T o d o s los de la fantasía d i m a n a n . ó de 

la grande^ , ó de la singularidad , ó de la belle-

za,que son las tres fuentes de la e m o c i ó n estetica 

para Addisson. La expl icación que da de lo subli-

me (sin distinguirlo claramente de lo bello ) es 

ingeniosa , a u n q u e superficial: parece referirlo al 

instinto de libertad que se encuentra ha lagado 

por los amplios horizontes y por las soledades del 

cielo y del Océano. 



H e m o s visto que Addisson n o considera la be-

lleza sino c o m o la tercera entre las causas de la 

«moción estética, e m o c i ó n que , por otra parte, no 

caracteriza mal , c u a n d o la define c o m o una a le-

K t í Y , " l616'^ q U e S C C S p a r c e P - todas 

las facul tades del a lma. Pero m u y p r o n t o a s o m a 

en sus frases el relat .vismo, á q u e tanto p r o p e n d e 

el espíritu i n g l é s , sobre todo c u a n d o la filosofía 

sensualista l e da la m a n o . A d d i s s o n llega á dudar 

que haya más belleza ó d e f o r m i d a d real en una 
« n e l í r ? m a t e r Í ? q U e C n ° t r a ' P u e s l ° ^ cada 
especie diferente de criaturas sensibles tiene no-
ciones diversas de la belleza. De todas suertes, lo 
que l l a m a m o s belleza suele consistir , ó en la ale-
gría y var iedad de los colores, ó e n la s imetría y 
proporción d e las partes, ó e n la o r d e n a c i ó n y dis-
posición de los cuerpos. D e todas estas bellezas 
ninguna a g r a d a á los o j o s tanto c o m o la de los 
co lores , y p o r eso la poesía ha t o m a d o del c o l o r 
mas epítetos q u e de n inguna otra cual idad sen-
si ble. 

A falta de verdaderas expl icac iones de los fenó-

menos estéticos, Addisson recurre m u y atropel la-

d a m e n t e a la intervención de las causas finales 

«que, a u n q u e n o parezcan por l o g e n e r a l tan satis-

factorias c o m o las eficientes , son siempre más 

útiles que el las, porque nos ofrecen más ocasiones 

d e a d m i r a r l a suprema B o n d a d de Dios». L a impre-

sión que en nosotros producen las cosas grandes 

ha de buscarse , por consiguiente , e n la esencia 

misma del a l m a , que no encuentra su úl t ima 

completa y propia fel icidad , s ino en la c o n t e m -

plación del S u p r e m o Bien . El placer de la n o v e -

dad es c o m o un es t ímulo q u e nos e m p e ñ a en la 

indagación del saber. L a estética de A d d i s s o n 

es m o r a l y e d i f i c a n t e , pero n o resuelve ni acla-

ra cosa n inguna, a u n q u e nos deja u n a impre-

sión m u y agradable respecto de la persona del 

autor , tan e n a m o r a d o de lo bel lo, que ni siquiera 

podía resolverse á creer que en la v ida futura es-

tuviésemos privados del e n c a n t o de los colores, 

si bien opinaba que entonces los recibir íamos de 

a lguna causa ocasional distinta de la impres ión 

de la materia sutil sobre el ó r g a n o d e la vista. 

Prefiere la hermosura de la naturaleza á la del 

arte; pero e n c u e n t r a tanto más agradables las 

escenas de la naturaleza, c u a n t o más se a p r o x i m a n 

á las del arte : en s u m a , mira la naturaleza c o n 

o j o s literarios. E n materia de artes plásticas, t ie-

ne todo el gusto ó carencia de gusto de su t iem-

p o : encuentra pequeña y ruin la impresión q u e 

hace en el á n i m o una iglesia g ó t i c a , c o m p a r a d a 

con la del panteón de A g r i p a . E n sus Viajes por 

Italia prescinde casi de los m o n u m e n t o s , y se 

preocupa sólo con los versos d é l o s poetas latinos. 

E n la parte l iteraria del Ensayo, los aciertos son 

mayores . Crítico sólidoy mediano le l lama T a i n e . 

Pero todavía , d a d o el t iempo , e n c o n t r a m o s d ig-

nas de a labanza las diferencias q u e nota entre el 

paisaje y su transcripción artística , basadas espe-

cialmente en que la impresión directa de la n a t u -

raleza suele dispersarse en dos ó tres ideas s im-

p l e s , al paso que el poeta puede fundir las en una 

sola idea c o m p l e j a . Ni merece desprecio t a m p o -



c o s u doctrina de la asociación de ideas aplicada 

á l a representación artística «la cual despierta in-

numerables ideas que antes dormían en la ima-

g i n a c i ó n ) , lo cual desarrolla luego con bellísimas 

palabras, aunque dando una explicación carte-

siana hoy anticuada é insuficiente. Hace también 

discretas consideraciones sobre los poetas de la 

ant igüedad, estimando á Homero como tipo de lo 

sublime , á Virg i l io com o dechado de belleza , y 

á Ovidio (con quien anda harto indulgente) como 

notable por la singularidad y extrañeza. En Mil-

ton encuentra reunidas todas las excelencias y 

ventajas de unos y de otros, y es para él el poeta 

ú n i c o é intachable. 

Cualquiera que sea el valor de estos juicios, 

siempre agrada más ver á Addisson sentir profun-

damente la antigua mitología de su país, y delei-

tarse con el estilo de los encantos que Dryden 

d e c í a , esto es, con las innumerables consejas de 

hadas, genios y encantadores, de que fué tan pro-

lífico el genio céltico y el genio sajón y escandina-

v o . ¡Sin duda que el pasaje más elocuente y más 

inesperado del Ensayo sobre la fantasía es esta 

reivindicación de todos los elementos poéticos 

del romanticismo indígena , hecha precisamente 

por el hombre de Inglaterra más adicto á la dis-

ciplina clásica! T a n persistente es el genio de las 

razas , y tan enérgico su retoñar, a u n q u e sea por 

intervalos , hasta en ,los espíritus más abiertos á 

una cultura extraña. 

E n cuanto á las fuentes del terror y de la com-

pasión , primordiales afectos t rág icos , Addisson 

se refugia en la vulgar y un tanto egoista explica-

ción que algunos han sacado del Suave mari 

magno de L u c r e c i o , estimando que el placer de 

las catástrofes trágicas procede de la considera-

ción de estar nosotros libres y exentos de ellas, 

en vez de referirla al gran principio de la s impa-

tía h u m a n a , expuesta en un verso admirable y 

famosísimo de T e r e n c i o , que no citamos por ser 

citas de mal gusto estas tan triviales y manoseadas. 

El e jemplo de Addisson suscitó en Inglaterra un 

n ú m e r o considerable de ensayos estéticos, entre 

los cuales merecieron singular aplauso el Ensayo 

sobre el gusto del Dr. Gerard , el Análisis de la 

belie^a de H o g a r t h , que mereció ser explotado 

por K a n t y discutido por Lessing en el Laocoon, 

y el bello y noble poema de A k e n s i d e sobre los 

placeres de la i m a g i n a c i ó n , empapado en las 

ideas de Addisson, á quien sigue m u y de cerca, 

mostrando la misma elegancia sostenida en los 

versos que él en la prosa. 

Pero todos estos trabajos no trascendían del 

círculo literario. L a filosofía dominante en las es-

cuelas, así de Inglaterra c o m o de Francia, la filo-

sofía de L o c k e , se resistía-á dar al sentimiento 

estético el lugar que le corresponde en todo siste-

ma de filosofía. L a gloria de haber l lenado esta 

laguna nadie puede disputársela á l a primitiva es-

cuela escocesa, que surgió en parte c o m o conti-

nuación y rect i f icación, y en parte m u c h o m a y o r 

c o m o reacción contra el sensualismo d e L o c k e , 

del cual se separó m u y p r o n t o , l lamando la aten-

ción sobre otras esferas y elementos de la v ida 



psicológica. G o m o toda escuela progresiva y que 

ha recorrido un c ic lo c o m p l e t o , la escuela de 

E d i m b u r g o presenta singulares matices de doc-

trina y una independencia notable entre sus pen-

sadores desde H u t c h e s o n hasta A d a m Smith, 

desde Smith á Reid, desde Reid á Fergusson, des-

de Fergusson á D u g a l d - S t e w a r t , desde Dugald-

Stewart hasta el Doctor B r o w n , desde B r o w n hasta 

W i l l i a m Hamilton y M a n s e l . ]Cuán le janos están 

de conocer el interesantísimo desarrol lo de esta 

escuela los que la creen reducida á un empiris-

mo psicológico, basado en el criterio trivial del 

sentido c o m ú n 1 

C a b a l m e n t e , la or iginal idad de Hutcheson 

(1694-1747) consiste en sus teorías estéticas y mo-

rales, expuestas en sus Indagaciones sobre nues-

tras ideas de belleza y de virtud (1720), y en su 

Ensayo sobre las pasiones y ¡os afectos (1728). 

A u n q u e H u t c h e s o n es todavía sensual is ta , no lo 

es en el sentido de L o c l c e , s ino que admite en el 

h o m b r e dos facultades p r i m o r d i a l e s , la sensibili-

dad y la inte l igencia , y dist ingue los sentidos en 

externos ó internos y re f le jos , dando al sentido 

i n t e r n o , no el va lor que tiene en la filosofía esco-

lást ica, sino un valor m u y semejante al que tiene 

la palabra conciencia en el s i s tema de Hamilton. 

A h o r a bien : este sentido interno ó reflejo es el 

q u e nos da la idea de b e l l e z a , lo m i s m o que la 

idea del bien. 

P u e d e darse el caso de seres q u e perciban los 

objetos á quienes apl icamos la cal i f icación de 

bellos sin ser capaces de ser afectados por su be-

lleza. Pero al mismo t iempo q u e este sentido ín-

timo de la bel leza de n ingún m o d o se confunde 

c o n los sentidos e x t e r n o s , t a m p o c o p u e d e , por 

n i n g ú n c a s o , ser identificado c o n el puro cono-

cimiento. L a acc ión de la bel leza es inmediata é 

i n s t a n t á n e a , y además desinteresada. L a idea de 

lo bel lo e s , por c o n s i g u i e n t e , irreductible á 

cualquier otra idea. 

P e r o Hutcheson no se satisface con el procedi-

miento exclusivamente psicológico. Quiere d e s -

cubrir en las mismas realidades externas la razón 

que las hace bellas y que determina el g r a d o de 

su b e l l e z a , y cree encontrarla en la unión de la 

var iedad y de la uniformidad , ó más bien de la 

u n i d a d , y c o m b a t e acerbamente á los filósofos 

que quieren r e f e r i r l a belleza á la c o s t u m b r e , á 

la e d u c a c i ó n ó al e jemplo. 

A u n descontada la falta de originalidad de la 

parte o n t o l ò g i c a , le queda á Hutcheson el mérito 

de haber distinguido con más claridad que M o n -

tesquieu la noc ión de lo bello de la noc ión de lo 

ú t i l , y la novedad todavía mayor de haber ima-

g i n a d o u n sentido íntimo para la percepción de 

lo bel lo . 

E s verdad que la creac ión de este nuevo senti-

do no tiene va lor más que c o m o protesta contra 

el sensual ismo exc lus ivo y c o m o una manera to-

davía vaga de designar la ampl i tud de la c o n -

c ienc ia u n a y e n t e r a , donde se dan los f e n ó m e -

nos sensibles lo mismo que los inte lectuales , y á 

la par de ellos los que participan de algo espiri-

tual y de a lgo sensible, c o m o es el fenómeno de la 



impresión estética. T a l c o m o es , H u t c h e s o n me-

rece contarse entre los pr imeros filósofos que 

dieron á la Estética (aunque no c o n este nombre) 

un lugar en el p lan general de la ciencia , y me-

reció , lo mismo q u e H o g a r t h , ser puesto á con-

tr ibución por K a n t en su Crítica del juicio. L a 

escuela de E d i m b u r g o j a m á s a b a n d o n ó el cult ivo 

de la Estét ica , s iendo dignos de especial elogio, 

entre los sucesores de H u t c h e s o n ( y a q u e no de-

bamos a q u í detenernos e n su e x a m e n ) , el profe-

sor James B e a t t i e , autor de u n Ensayo sobre la 

poesía y la música , sobre lo cómico y sobre la 

utilidad de los estudios clásicos ( 1776) , y de va-

rias disertaciones sobre la i m a g i n a c i ó n , sobre la 

fábula y la n o v e l a , sobre los e j e m p l o s de lo su-

bl ime, etc. (1783 ) , n o t a b l e s , más q u e por la ori-

g inal idad del ta lento filosófico , por el estilo bri-

l lante y poét ico; y H e n r i q u e H o m e , más conocido 

por L o r d K a m e s , autor de unos Elementos de crí-

tica (17Ó2) que hicieron escuela, y c u y o rastro se 

siente de un m o d o m u y ef icaz en la Filosofía de la 

Retórica, de C a m p b e l l . Pero c o m o todos estos es-

critores se m u e v e n en estética dentro del círculo 

trazado por Hutcheson, y en psicología dentro del 

c í r c u l o t razado p o r R e i d , no puede decirse que 

tra jeran novedad alguna á la c i e n c i a , si bien con 

sus elegantes exposic iones c o n t r i b u y e r o n á po-

pular izar la . Si a l g u n a e x c e p c i ó n puede hacerse, 

es e n favor de Beattie, n o por su Ensayo sobre la 

poesía, donde e x p l a n a harto v u l g a r m e n t e el prin-

c ip io de la naturaleza embel lec ida , s ino por un 

m e l a n c ó l i c o p o e m a suyo f El Minstrel ó la Edit-

cación del genio), todo él de índole estética, 

c o m o que su propósito es describir las e m o c i o n e s 

poéticas y los vagos anhelos ideales que se v a n 

despertando en un a lma joven que siente bul l ir 

en sí la poesía , pero que n o l lega á f o r m u l a r l a . 

Beatt ie es, por tal r a z ó n , u n o de los predecesores 

más caracter izados y resueltos de la melancol ía 

r o m á n t i c a , y á veces se siente palpitar e n sus 

cantos a l g o que es c o m o le jano a n u n c i o de los 

ensueños de René y de las amargas tristezas de 

C h i l d e - H a r o l d . Chateaubr iand estimaba m u c h o 

este poemita de Beatt ie . 

L a antítesis perfecta de estos modestos pensa-

dores escoceses, e n los cuales todo es respeto á las 

leyes del sentimiento y á las creencias f u n d a m e n -

tales de la h u m a n i d a d , nos la ofrece otro filósofo 

del mismo t iempo, escocés t a m b i é n (aunque pa-

rezca increíble), y dotado de un talento dia léct ico 

tan or ig inal y tan poderoso , que n o h a y en toda la 

filosofía inglesa, ni a u n en toda la filosofía del si-

g l o xvi i i anterior á K a n t , cosa a lguna que p u e d a 

ponérsele d e l a n t e , puesto que él es el v e r d a d e r o 

progenitor de las más audaces a f i rmaciones , y a 

escépticas, y a positivistas , que h o y c o n t u r b a n el 

m u n d o c o n apariencia y n o m b r e de nuevas . D a -

v id H u m e , el escéptico más consecuente q u e h a 

existido ( 1 7 1 1 - 1 7 7 6 ) , escéptico hasta h a b e r bati-

d o e n brecha el pr incipio de causal idad , hacién-

dole nacer de la exper ienc ia ó del hábi to , no q uiso 

extendersus demolic iones al c a m p o de la estética, 

q u e él reducía al e l e m e n t o sensible , e x c l u y e n d o 

de todo punto el i n t e l e c t u a l , y l imitándola á re-



•laciones puramente subjetivas. E n la co lecc ión de 

sus Ensayos ( 1742 y s s . — E d . comp. 1770-17S4), 

que tanto estimularon el pensamiento de K a n t , 

así para la parte crítica c o m o para la parte afir-

mat iva , contrapuesta á la de H u m e , t ienen espe-

cial interés para nosotros las disertaciones sobre 

¡a tragedia y sobre la regla del gusto , s in con-

tar otras de menos extensión é i m p o r t a n c i a , pero 

ricas todas de análisis profundos y sagaces. Da-

v id H u m e , tratando de invest igar la razón del 

placer trágico, encuentra que las pasiones subor-

dinadas (terror y c o m p a s i ó n ) se c a m b i a n en la 

pasión dominante (goce estét ico) , y al paso que 

le refuerzan , son modif icadas por é l , y pier-

d e n , por decirlo as í , la punta . Más importante es 

su teoría sobre el g u s t o , y c o n v i e n e referirla con 

sus propias palabras : « A u n q u e sea cierto que lo 

bello n o existe en la naturaleza , c o m o tampoco 

lo dulce y lo a m a r g o , s ino que todas estas cuali-

dades no t ienen existencia fuera del sentido in-

terno y externo, es necesar io , sin e m b a r g o , que 

h a y a en los objetos cualidades propias para des-

pertar en nosotros tal ó cuál sent imiento; pero 

c o m o estas cosas pueden encontrarse en pequeña 

cant idad , ó b ien mezcladas y c o m o di lu idas u n a s 

e n otras, sucede m u c h a s veces q u e ingredientes 

tan sutiles n o afectan al sent imiento. . . . C u a n d o 

un h o m b r e tiene los ó r g a n o s de u n a de l icadeza y 

de una precisión tales que nada se le e s c a p a , y 

c o m p r e n d e todo lo que entra e n el c o m p u e s t o , 

decimos que tiene el gusto de l icado , y a en sen-

tido n a t u r a l , ya en sentido metafórico. L a s re-

glas -'de la bel leza se f u n d a n , e n parte sobre los 

modelos , en parte sobre la o b s e r v a c i ó n d e las 

cosas q u e agradan ó desagradan más e f i c a z -

mente c u a n d o se las considera aparte : si las m i s -

mas cosas , fundidas en una mezc la donde están 

en m e n o r c a n t i d a d , no causan placer ó desagra-

do s e n s i b l e , lo a tr ibuímos á falta de del icadeza». 

Y H u m e corrobora esta teoría suya c o n el c u e n -

to de los catadores de S a n c h o : las reglas s o n 

«la l lave pequeña pendiente de u n a correa de 

c o r d o b á n » , que estaba e n el fondo de la c u b a . 

P e r o si n o se p u e d e l legar al f o n d o , ¿ q u é remedio? 

A u n en este caso opina H u m e que debe preferir-

se el gusto b u e n o al mal gusto : hay u n instinto 

que nos lo hace c r e e r , c o m o nos hace creer en 

el m u n d o exterior . D. H u m e es un escéptico de 

b u e n c o m p o n e r , y d a d o q u e seamos v íc t imas de 

u n a i l u s i ó n , no se propone sacarnos de ella , y 

hasta l lega á r e c o n o c e r , á su m o d o , principios 

universales del gusto , si b ien esta universal idad n o 

nazca de su va lor i n t r í n s e c o , sino del h e c h o de 

ser admit idos por la genera l idad de los h o m b r e s . 

E n definitiva , j u z g a más i m p o s i b l e e n c o n t r a r 

reglas seguras para las doctr inas cientí f icas que 

para las obras de arte, a u n teniendo en cuenta las 

variedades q u e en el gusto i n t r o d u c e n el humour 

y las c o s t u m b r e s y opiniones particulares de cada 

n a c i ó n y de cada t iempo. 

U n orador i r l a n d é s , de opulenta y ardentísima 

p a l a b r a , de fantasía cuasi o r i e n t a l , y de recuer-

do grato para todos los amigos de la h u m a n i d a d y 

para todos los a m i g o s de la t r a d i c i ó n , c u y o s dere-
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c h o s d e f e n d i ó c o n c a b a l l e r e s c o ce lo enfrente de las 

sangr ientas a b s t r a c c i o n e s r e v o l u c i o n a r i a s , c o m o 

antes había i m p r e s o el hierro de su p a l a b r a s o b r e 

la frente del V e r r e s b r i t á n i c o , c o m e n z ó e n I 7 5 7 

•su carrera , d e s p u é s tan gloriosa , c o n u n l i b r o de 

Estética p o p u l a r y a m e n a , q u e p r o n t o pasó p o r 

c lás ico , y q u e a u n d e c a í d o h o y de parte de su a n -

t iguo c r é d i t o y o b s c u r e c i d o p o r otros poster iores 

de su autor s o b r e m u y distinta m a t e r i a , todavía 

p u e d e ser e s t i m a d o c o m o u n o de los m e j o r e s fru-

tos de la l l a m a d a e s c u e l a del sent ido c o m ú n , 

puesto q u e si e s v e r d a d que E d m u n d o B u r k e se 

c o n t e n t ó c o n u n a m e z q u i n a e x p l i c a c i ó n fisioló-

g i c a de lo s u b l i m e y de lo b e l l o , t a m b i é n se ha 

de c o n f e s a r , y s a l t a á la vista c o m p a r á n d o l e c o n 

sus p r e d e c e s o r e s , q u e nadie h a b í a d e r r a m a d o 

hasta e n t o n c e s e n e l e x a m e n de estas ideas ma-

y o r c o p i a d e o b s e r v a c i o n e s o r i g i n a l e s y exactas , 

de esas q u e t o d o el m u n d o creer ía h a b e r i m a g i -

n a d o , d e s p u é s q u e las v e escritas. Y c o m o B u r k e 

las e x p o n e c o n e n c a n t a d o r a senc i l lez y c o n v e r -

dadera g r a c i a l i t e r a r i a , s in a p a r a t o a l g u n o dog-

m á t i c o , s i n o h a c i e n d o repet ir al l e c t o r la m i s m a 

s e n e de i n d a g a c i o n e s q u e él h a p r a c t i c a d o , r e -

sulta el l i b r o t a n h á b i l m e n t e c o n s t r u i d o y tan ló-

g ico dentro de s u s i n g u l a r e s t r u c t u r a , q u e no es 

de m a r a v i l l a r e l e f e c t o que p r o d u j o en los c o n . 

t e m p o r á n e o s , y h o y m i s m o p u e d e cons iderarse 

c o m o u n o d e l o s t i p o s del c o m ú n p e n s a r ing lés , 

q u e no l l e g a á l a m e t a f í s i c a , p e r o q u e i n t e n t a y a 

darse c u e n t a y r a z ó n clara de las cosas. 

C i e r t a m e n t e B u r k e es e m p í r i c o , c o m o su n a -
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c i ó n y su s i g l o , y tiene por cosa e x c u s a d a toda 

tentat iva para penetrar en las causas e f ic ientes de 

lo bel lo y de lo s u b l i m e . S u i n t e n c i ó n es m u c h o 

m á s m o d e s t a q u e lo q u e el t í tulo parece a n u n -

c iar ' Philosophical Inquiry into the origin of 

our ideas of the sublime and beali/ul. E n r e a l i -

d a d , se c o n t e n t a c o n descubr i r cuáles son las afec-

c i o n e s del á n i m o q u e p r o d u c e n c iertos m o v i m i e n -

tos del c u e r p o , y cuáles son las sensac iones y 

cual idades del c u e r p o q u e p u e d e n p r o d u c i r c i e r -

tas pas iones del á n i m o . T o d o lo q u e t r a s c i e n d e de 

las c u a l i d a d e s sensibles q u e d a fuera de su siste-

m a , y el p r o c e d i m i e n t o q u e e m p l e a es e x c l u s i v a -

m e n t e s u b j e t i v o y ps ico lóg ico . 

P a r a B u r k e , la c l a v e de la Estét ica consiste e n 

la o p o s i c i ó n de lo s u b l i m e y de lo b e l l o . L a e m o -

c i ó n de lo s u b l i m e v a m e z c l a d a c o n c i e r t a p e n a 

dele i tosa . L a e m o c i ó n de lo b e l l o t iene p o r c a -

rácter el^placer. T o d o lo q u e p u e d e exc i tar ideas 

de p e l i g r o ; t o d o lo q u e de a l g ú n m o d o i n f u n d e 

terror ó asombro, es pr inc ip io y f u e n t e de su-

b l i m i d a d . T o d a s las pr ivac iones g e n e r a l e s s o n 

s u b l i m e s : el v a c í o , la o b s c u r i d a d , la s o l e d a d , el 

s i lencio. P e r o i n t e r p r e t a r í a m o s mal la d o c t r i n a 

de B u r k e si s ó l o e n los o b j e t o s terribles r e c o n o -

c i é r a m o s e l s i g n o de la s u b l i m i d a d . N o se asienta 

sólo e n las t inieblas m e d r o s a s de la n o c h e . T a m -

bién se mani f ies ta c o n los a t r i b u t o s de la f u e r z a 

y del p o d e r , p e r o s iempre de u n p o d e r q u e se 

' Me v a l g o de la edición inglesa d e 1 8 2 7 . De la t raducc ión 

castellana se hablará m á s adelante. 



t e m e , de una fuerza destructora , y c u y o s efectos 

n o se calculan. B u r k e ha descrito p e r f e c t a m e n t e , 

a u n q u e sin dist inguir los ni darles n o m b r e s , lo 

s u b l i m e matemático ó de e x t e n s i ó n , y lo subl ime 

d inámico ó de fuerza . A d m i t e s u b l i m i d a d en la 

i l imitada g r a n d e z a de d i m e n s i o n e s ; y en lo que 

él l l a m a i n f i n i t o , y más bien d e b i é r a m o s l lamar 

indef inido; en todo aquel lo d o n d e el á n i m o no 

r e p o s a , y c u y o t é r m i n o no a lcanza á v i s l u m b r a r ; 

e n la sucesión u n i f o r m e y sin l í m i t e s , que él 

ca l i f ica de infinito artificial, y al m i s m o t iem-

po en la sucesión creciente y asordadora de los 

sonidos y en el misterio de u n sonido b a j o , tré-

m u l o é intermitente. S u noción de lo s u b l i m e no 

peca ciertamente de exc lus iva y es trecha, sino de 

a m p l i a en d e m a s í a , y l l e g a á p r o v o c a r l a hilaridad 

oirle hablar de sabores y de olores sublimes, cali-

ficando de tales el mef i t ismo de la l a g u n a Esti-

g ia y el pestífero vapor que se e x h a l a b a del a n -

tro de la Sibi la. Y todavía es más e x t r a ñ o que 

u n análisis tan m e n u d o y , e n g e n e r a l , exac-

t o , n o le h a y a conducido á más alto resultado 

q u e al de referir lo s u b l i m e al instinto de p r o -

pia c o n s e r v a c i ó n , y al t e m o r inminente de la 

m u e r t e . 

D e un modo semejante procede en el aná l i -

sis de la be l leza , admirable e n la parte negat iva y 

a n a l í t i c a , flojo y aun r idículo en la positiva y 

dogmática . Nadie puede negarle el mérito de ha-

ber pulverizado la vetusta doctr ina de la propor-

cióny de la conveniencia, que por tantos siglos 

h a b í a esc lav izado el arte dentro de cánones arbi-

trarios y de pedantescas razones ar i tméticas y 

geométricas. B u r k e observa c o n recto ju ic io q u e 

«si las partes que se hal lan proporcionadas en el 

cuerpo h u m a n o fuesen s iempre b e l l a s ; si estu-

viesen co locadas de tal m o d o que pudiera resul-

tar placer de c o m p a r a r l a s , lo c u a l rara v e z a c o n -

tece; si pudieran señalarse en plantas ó a n i m a l e s 

ciertas p r o p o r c i o n e s , á las cuales estuviese s i e m -

pre aneja la h e r m o s u r a , ó si aquel los objetos c u -

y a s partes están bien a c o m o d a d a s para sus fines 

siempre fueran bellos , y no hubiera b e l l e z a 

a lguna en aquellos otros que n o tienen uso c o n o -

c i d o , podr íamos asegurar q u e la belleza consist ía 

e n la proporción ó en la u t i l i d a d ; pero c o m o ob-

servamos todo lo contrar io , d e b e m o s estar seguros 

de que la belleza no depende de e l las , sea c u a l 

fuere su origen». L a adaptac ión de los medios al 

fin, t a m p o c o puede confundirse con la bel leza, 

ni menos la per fecc ión en abstracto , ni la v i r t u d , ^ 

por más que la belleza sea cierto género de per-

fección. B u r k e se subleva contra el sentimentalis-

mo m o r a l , q u e , c o n f u n d i e n d o lo bel lo c o n lo 

b u e n o , «saca la ciencia de nuestros deberes de su 

propio quic io , que es la r a z ó n , para apoyar la en 

fundamentos quimér icos y fantásticos». S u Esté-

tica tiene el méri to de ser independiente y sepa-

rat ista, a u n q u e poco e levada. L a s cual idades de 

la b e l l e z a , en c u a n t o meramente s e n s i b l e , s o n 

para él las s iguientes : i . a , q u e los cuerpos be l los 

sean re lat ivamente p e q u e ñ o s ; 2.a , que sean tersos 

y l i sos; 3. a , que varíe suavemente la dirección de 

sus partes; 4 ." , que estas partes no sean á n g u l o -



100 I D E A S E S T É T I C A S EN E S P A Ñ A . 

sas , s ino que se c o n f u n d a n , por dec ir lo a s í , ó se 

pierdan las unas en las o tras ; 5.a, q u e sean de 

estructura m á s delicada que f u e r t e ; 6 . a , q u e sus 

co lores sean c l a r o s y bri l lantes, pero n o tan vivos 

q u e d e s l u m b r e « . L a gracia es cua l idad análoga á 

la bel leza, pero consiste pr incipalmente en la deli-

cadeza de las a c t i t u d e s y de los movimientos . La 

e legancia a ñ a d e á las cual idades de la belleza la 

de regularidad e n la f igura. L o s objetos de gran-

des d i m e n s i o n e s en los cuales se da la b e l l e z a , re-

c i b e n el ca l i f i cat ivo de especiosos. 

B u r k e , . c o m o todos los sensualistas de su siglo, 

a d m i t e que el sentido del tacto es juez de' las 

percepciones d e bel leza. Puesto en este c a m i n o , 

l lega hasta los ú l t i m o s l ímites de la groser ía em-

pírica y fisiológica, y se m u e v e dentro de una 

perpetua c o n f u s i ó n de lo bello c o n lo agradable; 

l l e g a n d o á e s t i m a r bel los «todos los cuerpos agra-

dables al tac to , p o r la leve resistencia que ofre-

cen». Pero ¿ q u é m u c h o , si también ext iende la 

bel leza a los o b j e t o s del gusto y del o l f a t o , y se 

r e l a m e con aque-Jlos que «tienen la v i r t u d de ha-

cer v i b r a r s u a v e m e n t e la papila nerviosa de la 

l e n g u a , c o m o s£ S e disolviese azúcar en el la », lo 

cual d e p e n d e , s * g ú n é l , de que las partículas de 

que se componen» esas golos inas son « redondas, 

e x c e s i v a m e n t e p e q u e ñ a s y m u y apretadas las unas 

c o n las o t r a s , s o b r e t o d o las del azúcar que for-

j a n g l o b o s per fectos»? 

E l o b j e t o gencíral de la bel leza, es causar a m o r 

o a l g u n a pasión, semejante á é l ; pero B u r k e no 

quiere q u e este a .mor se c o n f u n d a c o n la c o n c u -

piscencia, «la cual es una energía del espíritu que 

nos est imula á la posesión de ciertos o b j e t o s , que 

no nos m u e v e n precisamente porque son bel los , 

s ino también por otras razones ». A pesar de esta 

prevención tan r a z o n a b l e , h a y pasajes de su tra-

tado e n que ev identemente los c o n f u n d e , sobre 

t o d o al notar los efectos fisiológicos que , según él, 

a c o m p a ñ a n á la e m o c i ó n estética, y q u e sen ni más 

ni m e n o s los que caracter izan el afecto erótico. Y 

no podía menos de originarse tal c o n f u s i ó n en u n 

sistema que enlaza la bel leza c o n el instinto de 

c o n s e r v a c i ó n específica , y c o n el instinto de so-

c iabi l idad. 

E l l ibro de B u r k e , c o m o otros m u c h o s l ibros de 

pensadores ingleses, pierde más que g a n a con ser 

somet ido á una exposic ión sintética. S u s defectos, 

que nacen todos de falta de e levación metafís ica, 

aparecen crudos y descarnados , y en c a m b i o sus 

méritos, que son de p o r m e n o r , q u e d a n en la som-

bra , y hay que buscar los en el l ibro mismo. L o s 

románticos a l e m a n e s , que e x t r e m a r o n la reacción 

espiritualista de pr incipios del s i g l o , pusieron e n 

solfa la Estética del pobre B u r k e , especia lmente 

su teoría de los olores y sabores subl imes , de los 

cuales l legó á decir u n o de los S c h l e g e l q u e era 

fácil adquir ir los e n la bot ica . R e a l m e n t e asombra 

un tratado de lo s u b l i m e , d o n d e figuran las s u -

bl imidades del olfato y n o las de la pasión h u m a -

na , y l lega á ser chistoso , por lo c á n d i d o , el a b -

s o l u t o o l v i d o (no diré desdén) déla vida espiritual, 

en u n a l m a tan idealista c o m o la de B u r k e . Y es 

que el t e m p l e de a l m a de cada h o m b r e suele t e -



ner poca re lación con las d o c t r i n a s ideo lóg icas 
q u e profesa ; y as í se han v i s t o sensualistas m e d i o 
estoicos, y espiritual istas d i g n o s de figurar e n las 
piaras de E p i c u r o . 

Pero aun s iendo el l ibro d e B u r k e absurdo en 

a lgunas de sus c o n c l u s i o n e s , y no absurdo, pero 

sí i n c o m p l e t o e n o t r a s , o f r e c e a l estético de p r o -

fesión mies m u c h o más g r a n a d a que otros de ideas 

metafísicas harto más r e m o n t a d a s . Y a s í , pres-

c indiendo de sus c o n s i d e r a c i o n e s tan nuevas so-

bre lo bello en los o b j e t o s n a t u r a l e s , le h a c e 

acreedor á especial e l o g i o ( m u c h o más si se tiene 

en cuenta su e m p i r i s m o ) , e l h a b e r s e a d e l a n t a d o 

a lgunos a ñ o s á L e s s i n g e n r e c h a z a r el a n t i g u o 

tránsito de la p intura á la p o e s í a ó de la poesía á 

la p i n t u r a , enseñando t o d a v í a c o n más dec is ión , 

a u n q u e con menos ciencia y h a b i l i d a d dia léct ica 

que el autor del Laoconte, q u e la poesía n o es 

arte de imitación e n el v u l g a r s e n t i d o de la p a l a -

b r a ; que el méri to de u n a d e s c r i p c i ó n poética n o 

se c i f r a , ni m u c h o m e n o s , e n q u e dé materia p a r a 

un c u a d r o ; q u e , al r e v é s , l a s m e j o r e s d e s c r i p c i o -

nes poéticas no son i m i t a b l e s e n el l i e n z o , por 

mezclarse en ellas lo a b s t r a c t o c o n lo c o n c r e -

to y lo ideal c o n lo real ; q u e i o s grandes efectos 

de la poesía n o nacen de q u e ofrezca ó excite 

i m á g e n e s claras de las cosas , y q u e , e n s u m a , la 

poesía v iene á ser un a r t e , m á s q u e de i m i t a c i ó n , 

de sust i tuc ión , puesto que l a s p a l a b r a s que e m -

plea c o m o material no t i e n e n s e m e j a n z a alguna 

c o n las ideas ni c o n las i m á g e n e s . 

E s t a d o c t r i n a , tan firme y tan sólida , bas-

tante para acabar c o n t o d o s los falsos c o n a t o s 

de poesía pintoresca que c o n f u n d e n y t r a b u -

can los l ímites de las artes , ¿ n o es d igna de 

e logio en B u r k e , y a que tanto la admiramos 

e n Lessing? ¿ N o basta para perdonar le su des-

cr ipción de los efectos de la belleza «que obra re-

l a j a n d o los sól idos de todo el sistema » , c o m o si 

se tratase de a lguna dolencia de las vías digest i-

vas? E n c a m b i o r e c o r d e m o s , para loor s u y o , 

que nunca se rindió al~ e s c e p t i c i s m o , ni aceptó 

que la bel leza dependiese de u n a s imple asocia-

c ión de ideas. 

De todos los estéticos ingleses citados hasta a h o -

r a , recogió la quinta esencia el cé lebre orador 

sagrado y preceptista H u g o Bla ir , u n o de los o r -

namentos de la escuela escocesa e n su pr imer 

per íodo, y á quien se d e b e , sin d u d a , el h a b e r 

susti tuido principios g e n e r a l e s de gusto á los 

preceptos técnicos y rut inar ios de los ant iguos 

retóricos. T a l es el m é r i t o pr incipal de sus Lee-

tures on Rhetoric and Belles Lettres, leídas e n la 

Universidad de E d i m b u r g o p o r espacio de ve in-

ticuatro años , é impresas en iy83 , l ibro célebre 

entre nosotros , por haber sido la bandera de u n o 

de nuestros grupos literarios de fines del siglo pa-

sado , prolongándose su inf luencia hasta nuestros 

días en los infinitos tratados de R e t ó r i c a , q u e 

más ó menos serv i lmente le copian . L a s lecciones 

de Blair , que t ienen verdaderos mér i tos retóricos, 

aparte del b u e n gusto constante y de la p u r e z a del 

sent imiento m o r a l , no o frecen or ig inal idad a lgu-

n a en la parte estética , ni el autor la ha preten-



d i d o , l imitándose á extractar en las pocas leccio-

nes prel iminares que dedica al g u s t o , á la crít ica, 

al genio, á la bel leza y á la s u b l i m i d a d , los ensa-

y o s de Addisson, de A k e n s i d e , del D o c t o r G é r a r d , 

de David H u m e , de lord K a m e s y pr inc ipalmente 

de B u r k e . «Mi tarea c o m o profesor (dice él mismo), 

era c o m u n i c a r á mis discípulos todos los conoci-

mientos que podían serles útiles a u n q u e no f u e -

sen n u e v o s , s i n c u i d á r m e l e su origen.» Hasta los 

e jemplos de B u r k e h a n pasado á B l a i r . 

E n A l e m a n i a se dió el s ingular f e n ó m e n o de 

haber precedido y a c o m p a ñ a d o las teorías estéti-

cas el renac imiento de la poesía n a c i o n a l , que 

aparec ió , desde sus pr imeros pasos, c o n un carác-

ter crít ico y r e f l e x i v o , m u y diverso de la espon-

taneidad que caracteriza á las l iteraturas del Me-

diodía. Rota en los países g e r m á n i c o s , desde el 

s iglo x v i , la tradición del arte de la E d a d Media, 

y a b a n d o n a d a t a m b i é n la l i teratura mil i tante y 

batal ladora nacida en el siglo x v i al ca lor de la 

R e f o r m a y del R e n a c i m i e n t o , c a y ó el g e n i o teu-

t ó n i c o en el s iglo x v n b a j o la t i ranía de las Poé-

ticas , genera lmente imitadas de Italia ó de F r a n -

cia . U n a escribió Mart ín O p i t z , jefe de la escuela 

de S i l e s i a ; otra Fel ipe H a r s d o e f e r , jefe de la de 

N u r e m b e r g . Pero estos ensayos curiosos é i m p o r -

tantes para el historiador de la l i teratura a l e m a -

na, fác i lmente pueden ser pasados e n s i lencio en 

u n a historia general de la c i e n c i a , á la cual no 

a p o r t a r o n e lemento a l g u n o n u e v o , y á la c u a l , en 

r igor, no pertenecen, moviéndose, c o m o se mue-

v e n , dentro de una esfera p u r a m e n t e retóri-

ca*. U n o de los p r i m e r o s l i b r o s d o n d e se e x p o n e n , 

a u n q u e t ímidamente , a lgunos principios gene-

rales derivados de la lectura de estéticos france-

ses ó ingleses, tales c o m o el P . A n d r é , A d d i s s o n , 

D u - B o s , e tc . , es la disertación sobre el gusto, obra 

de Ulr ico de K ö n i g , maestro de ceremonias de la 

corte de Dresde, y poeta c o r t e s a n o de la escuela 

de Canitz . K ö n i g (1688-1744) f u n d a su doctrina 

del gusto en el sistema de la armonía prestabilita 

de L e i b n i t z , y dist ingue con bastante claridad el 

sentimiento de lo bel lo y el ju ic io de lo bel lo, 

confundidos en el f e n ó m e n o c o m p l e j o del g u s t o , 

en el cual discierne además la parte p a s i v a , que 

es la facultad de sent i r , y la parte a c t i v a , q u e es 

la virtud de producir obras artísticas. 

A la escuela de W o l f h a y que referir los oríge-

nes de la Estética e n A l e m a n i a . W o l f es el ú n i c o 

filósofo a lemán q u e f u n d ó escuela antes de nues-

tro siglo. V a l i ó l e para el lo, no la profundidad de 

su doctrina, s ino el aparente r igor sistemático de 

e l l a , y la pretensión de enlazarlo todo por m é t o -

d o g e o m é t r i c o y demostrar lo con evidencia m a -

t e m á t i c a , l l e n a n d o sus abultados l ibros de teore-

m a s , escolios y corolar ios . E l f o n d o de su doc-

trina está t o m a d o i n d u d a b l e m e n t e de L e i b n i t z , 

pero e m p o b r e c i d o y menoscabado de substancia 

metafísica, y cr ista l izado, a d e m á s , en uñar f o r m a 

1 El que desee conocer las doctrinas de estos preceptistas 

literarios, olvidados hasta por los historiadores generales de la 

E s t é t i c a , puede consultar la Histoire des doctrines ¡ilteraires el 

estbétiques en AUemagne, par Emile Grucker ( P a r í s , 1883), 

tomo 1. 
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rígida y p e d a n t e s c a . S u m é r i t o e s t u v o en idear 

una e n c i c l o p e d i a d e las c iencias filosóficas y dar 

á c a d a u n a de e l l a s el n o m b r e y l u g a r q u e desde 

entonces h a n c o n s e r v a d o en la m a y o r í a de las 

e s c u e l a s ; filosofía e s p e c u l a t i v a , s u b d i v i d i d a en 

lóg ica y m e t a f í s i c a , a b r a z a n d o esta ú l t i m a la o n -

tología , la p s i c o l o g í a r a c i o n a l , la c o s m o l o g í a y la 

t e o d i c e a : ' f i l o s o f í a p r á c t i c a , que c o m p r e n d e la m o -

ral , el d e r e c h o n a t u r a l y la pol í t ica . N i n g u n a c o n -

c e p c i ó n g r a n d e y s intét ica v a u n i d a al n o m b r e de 

W o l f , q u e ni s i q u i e r a c o m p r e n d i ó las de L e i b -

nitz , y r e c h a z ó s i s t e m á t i c a m e n t e su monadología. 

E l f o r m a l i s m o v a c í o de W o l f ( 1 6 7 9 - 1 7 5 4 ) , fué 

la l ey g e n e r a l d e l a s escuelas de A l e m a n i a en toda 

la pr imera m i t a d d e l s iglo x v m . A l g u n o s disc ípu-

los s u y o s t r a t a r o n de c o m p l e t a r su c l a s i f i c a c i ó n 

de las c i e n c i a s c o n el e s t u d i o de c iertas facul tades 

h u m a n a s o l v i d a d a s p o r el maestro , y u n o de el los, 

el ber l inés A l e j a n d r o B a u m g a r t e n ( 1 7 1 4 - 1 7 6 2 ) , 

t u v o la g l o r i a d e d a r n o m b r e al c o n j u n t o de o b -

s e r v a c i o n e s a c e r c a del s e n t i m i e n t o de lo be l lo , 

q u e desde P l a t ó n v e n í a n v a g a n d o por los t rata-

d o s de filosofía s i n e n c o n t r a r as iento ni l u g a r 

propio . E n j y S o a p a r e c i ó el p r i m e r v o l u m e n de 

su Aesthetica, e n I 7 5 8 el s e g u n d o (Aestheticorum 

pars altera). S e h a d i s p u t a d o m u c h o si el n o m b r e 

era m á s ó m e n o s f e l i z , m á s ó m e n o s e x a c t o . A l -

g u n o s h a n l l e v a d o su pedanter ía hasta querer 

sustituirle c o n l o s de Calología y Calotéenla. L o 

c ierto es q u e e l d e Estética ha p r e v a l e c i d o en las 

o b r a s m o n u m e n t a l e s de l a c i e n c i a , v . g r . , en las 

d e H e g e l y V i s c h e r , y nadie p o d r á ya c o n d e n a r l e 

al o l v i d o . P o r otra parte , no expresa u n c o n c e p -

to t a n i n e x a c t o c o m o á p r i m e r a vista parece. E l 

o b j e t o p r i n c i p a l de las l u c u b r a c i o n e s estéticas no 

es l a bel leza e n abstracto y o b j e t i v a m e n t e c o n s i -

d e r a d a , de l a c u a l bien p o c o puede a f i r m a r el 

h o m b r e , sino la i m p r e s i ó n s u b j e t i v a de la bel le-

za , q u e es lo q u e B a u m g a r t e n q u i s o e x p r e s a r c o n 

la v o z estética, d e r i v a d a del v e r b o ahOmo^ai, q u e 

s i g n i f i c a sent i r , ser a f e c t a d o a g r a d a b l e ó des-

a g r a d a b l e m e n t e , pero t a m b i é n , p o r t ras lac ión, 

e n t e n d e r y c o n o c e r . 

A este fe l iz h a l l a z g o del n o m b r e de u n a c i e n -

c i a , dest inada l u e g o á tan al tos d e s t i n o s , se 

reduce toda la or ig ina l idad del d e s c u b r i m i e n t o de 

B a u m g a r t e n , c u y a Estética a p e n a s c o n t i e n e idea 

a l g u n a que p u e d a sernos úti l en el a c t u a l estado 

de la c i e n c i a . Á pesar de su f o r m a de expos ic ión 

m a t e m á t i c a y w o l f i a n a , p r e d o m i n a e n el la el 

sent ido e m p í r i c o , c u a n d o no el precept ivo ó re-

t ó r i c o . E l fin de la Estét ica es la perfecc ión del 

c o n o c i m i e n t o s e n s i t i v o , ó sea la be l leza . O t r a s v e -

ces la def ine perfección fenomenal observable por 

el gusto: «Aesthetices finis est perfectio cognitio-

nis sensitivae, qua talis. Haec autem est pulchri-

tudon. E l p o d e r c r e a d o r del ar te se e jerci ta pr in-

c i p a l m e n t e en u n m u n d o q u e B a u m g a r t e n l l a m a 

etero-cósmico, y q u e v i e n e á ser el m u n d o ideal , 

a p e l l i d a d o t a m b i é n p o r B a u m g a r t e n m u n d o fa-

b u l o s o y m u n d o de los poetas. 

L o q u e p r i n c i p a l m e n t e c o n v i e n e n o t a r es que 

e n B a u m g a r t e n la c i e n c i a estética quiere abarcar 

m u c h o m á s de lo q u e h o y la c o n c e d e m o s , puesto 
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que, n o sólo c o m p r e n d e la teoría de las artes libe-

r a l e s , sino todo lo que él l l a m a gnosología in-

ferior, y c o n frase más clara «ciencia del c o n o -

c i m i e n t o s e n s i t i v o » , así c o m o la L ó g i c a es la 

c iencia del conoc imiento intelectual . E n el orden 

de desarrol lo de las facultades h u m a n a s , la Esté-

tica precede á la L ó g i c a , y viene á ser u n modo 

de educac ión para el entendimiento y la v o -

luntad. B a u m g a r t e n es u n o de los pr imeros tra-

tadistas de moral que h a n c o m p r e n d i d o entre 

los deberes h u m a n o s el de la cul tura estética, 

porque si el sentimiento de lo bel lo permanece 

inculto ó se c o r r o m p e , d a ñ a , según é l , á la soli-

dez de la razón. Si B a u m g a r t e n profesa el prin-

cipio de la imitación de la n a t u r a l e z a , n o es en 

el sentido v u l g a r de las escuelas real istas, sino 

considerándola c o m o la per fecc ión de Dios ex-

presada en f o r m a sensible. 

A b i e r t o el c a m i n o por B a u m g a r t e n , se lanza-

ron e n pos de él varios pensadores , más ó menos 

o lv idados en el día de h o y , pertenecientes a l g u -

nos de el los á la escuela w o l f i a n a , y ec léct icos y 

sin bandera conocida los restantes. T a l e s G . F . 

Meier (el predilecto entre los discípulos de B a u m -

garten) , que apl icó los principios de su maestro 

á l a técnica l iteraria, en sus Principios elementales 

délas Bellas Ciencias ( 1 7 4 8 ) ; J. Jorge Sulzer , 

autor de una Teoría general de las Bellas Ar-

les (1771 á 1774), que t u v o el h o n o r de ser r e f u -

tada por G o e t h e , y de la c u a l a lguna parte, c o m o 

v e r e m o s , n o fué desconocida en E á p a ñ a ; el judío 

Moisés Mendelssohn (1729-1786), apel l idado el 

Platón de la Alemania, autor de Cartas sobre 

los sentimientos complejos (1791), y de u n cé lebre 

Ensayo jilosófico sobre las relaciones entre las 

bellas letras y las bellas artes, donde es n o t a b l e , 

entre otras c o s a s , la teoría de lo r i d í c u l o , que 

hace consistir en u n contraste de perfecc iones y 

de i m p e r f e c c i o n e s ; el pintor M e n g s , á quien casi 

podemos contar entre los españoles , y c u y a d o c -

trina será expuesta al tratar de su editor y c o -

mentador A z a r a ; el le ibnitz iano E b e r h a r d , que 

publ icó una Teoría de las bellas artes y de la li-

teratura ( 1783 ), y u n Manual de Estética ( i8o3); 

el antropólogo Moritz ( C . P h . ), que i m p r i m i ó u n 

Tratado sobre la imitación de lo Bello por las 

Artes del Dibujo ( 1 7 8 8 ) , y un ensayo de teoría 

de las Bel las A r t e s ; E n g e l (1741-1802), que dió u n 

notable ensayo sobre la P a n t o m i m a y la D e c l a -

mación ; E s c h e n b u r g (Proyecto de una teoría y 

de una historia general de las Bellas Artes y de 

la literatura) (1783), y el arzobispo de Rat i sbona , 

D a l b e r g ( Principios de Estética, su aplicación y 

su porvenir) (1791); todos los cuales , y a e n u n 

s e n t i d o , y a en otro , c o n t r i b u y e r o n á preparar 

el g lor ioso advenimiento de l o s verdaderos esté-

t icos Lessing y Herder . Á esta fecundidad de tra-

tados doctrinales hay q u e añadir todavía la p o -

lémica, de fecundos resu l tados , sostenida c o n t r a 

el preceptista Gottsched y su escuela , p o r v a r i o s 

escritores de la Suiza a l e m a n a , pr incipalmente 

B o d m e r y Brei t inger . G o t t s c h e d , b lanco de i n -

mortales sarcasmos desde Less ing hasta nuestros 

d í a s , era un B o i l e a u sin ingenio ni ta lento de 
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estilo , pero con el mismo d o g m a t i s m o intransi-

gente . T u v o la generosa y alta idea de regenerar 

el teatro a l e m á n , entregado entonces á la ínf ima 

f a r s a , pero quiso hacer lo por medio de piezas 

francesas , que él y su m u j e r t raducían. Discípulo 

f e r v o r o s o , por otra parte , de la filosofía de W o l f , 

exageró hasta los ú l t i m o s l ímites el carácter pro-

saico, uti l itario y pedagógico , que entonces sedaba 

á la poesía. Su Ensayo de una poética critica 

(1729), encabezado con una t raducc ión de la Epís-

tola ad Pisones, es u n a larga y pesada paráfrasis 

de todas las Poét icas francesas, pero con a l g ú n ma-

y o r espíritu filosófico, el cual bri l la, s ingularmente 

en el m o d o de entender el principio de imitac ión. 

D i s t i n g u e , p u e s , tres grados y modos de imi-

tar: u n o , que consiste en la simple descripción; 

o t r o , e n la reproducc ión de los sent imientos y 

pasiones de un personaje ficticio, y el tercero, 

e n la imitac ión de los acontecimientos p o r medio 

de la fábula , q u e es y a una verdadera i n v e n c i ó n y 

la f o r m a más alta de la obra artística , de la cual 

Got tsched e x i g e que c o n t e n g a é i n c u l q u e siempre 

u n a verdad úti l y m o r a l . A d m i t e , pues , c o m o 

o b j e t o predilecto del a r t e , sobre el m u n d o de los 

seres reales , el m u n d o de la cont ingencia de los 

posibles , y e n él todo género de c o m b i n a c i o n e s , 

s iempre que no parezcan contradictorias á las le-

yes de la razón. L a fábula poética es , por consi-

g u i e n t e , i m i t a c i ó n , pero imitac ión de u n m u n d o 

distinto del m u n d o r e a l ; es , c o m o quería W ó l f , 

la facultad de c o m b i n a r representaciones sensi-

bles , s e g ú n el principio de la rajón suficien-

te, creando así un todo que jamás ha existido. 

Este racional ismo seco y abstracto n o basta 

para explicar la poesía, c u y o e l e m e n t o más esen-

cial d e s c o n o c e , a t r i b u y e n d o á la intel igencia dis-

cursiva los of ic ios de la imaginación , y , r e a l m e n -

t e , en manos de Gottsched , c o n d u j o tan sólo á 

una apreciación mecánica y pedantesca de las 

ohras del i n g e n i o , subordinadas por él al cr i te-

rio, no y a de la razón filosófica, sino del más v u l -

gar sentido, el sentido c o m ú n de los que no sien-

ten la poesía. Para é l , c o m o para el P . L e B o s s u ó 

para Mad. Dacier ,era verdad inconcusa que H o -

mero no tuvo otro propósito e n la Iliada que i n -

culcar esta m á x i m a : 1 la discordia es funesta , la 

concordia sa ludable» , y q u e en la Odisea tam-

poco se propuso más que mostrar los i n c o n v e -

nientes de que un rey h a g a larga a u s e n c i a de sus 

Estados. El género predi lecto de tales preceptis-

tas era la fábula ó el a p ó l o g o , por ser aquel en 

que la enseñanza moral se pone más de manif ies-

to. Gottsched daba de buena fe recetas para fa-

bricar e p o p e y a s , t r a g e d i a s , e t c . , c o m e n z a n d o 

siempre por buscar la verdad m o r a l , q u e había 

de ser el a l m a de la fábula . 

Contra tales doctr inas , negadoras de toda poe-

sía, promovieron enérgica reacción a l g u n o s es-

critores de Z u r i c h , a m a m a n t a d o s c o n la lectura 

de los poetas y críticos ingleses , y especiales a d -

miradores de M i l t o n . Desde 1721 B o d m e r y 

Breit inger habían c o m e n z a d o á p u b l i c a r , con el 

título de Pláticas de los pintores, una revista de-

dicada «á difundir la v ir tud y el gusto en las m o n -
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tañas de S u i z a » , c o m o decía càndidamente el 

prospecto. B o d m e r y Bre i t inger , por espíritu de 

oposic ión al t r i v i a l rac ional i smo de Got tsched, 

p r o p e n d í a n á e x a g e r a r el e lemento pintoresco de 

la p o e s í a , c o n f u n d i e n d o así los l ímites de en-

t r a m b a s a r t e s , q u e luego t u v o que separar L e s -

sing en el Laoconte'. Cons ideraban los suizos 

al poeta c o m o u n pintor de especie part icular, 

q u e hace c u a d r o s c o n pa labras , ó q u e , por me-

jor d e c i r , los v a p r o v o c a n d o en la i m a g i n a -

c i ó n del lec tor . R o t a s ya las hosti l idades con el 

temible p e d a g o g o d e L e i p z i g , que había osado 

poner l e n g u a e n el g r a n n o m b r e de M i l t o n , apare-

cieron s u c e s i v a m e n t e , c o m o manif iestos de la nue-

va escuela, u n t r a t a d o de B o d m e r sobre lo maravi-

lloso, y una Poética crítica de Bre i t inger , á la cual 

s i g u i ó , dentro del m i s m o a ñ o (1740), otra Disqui-

sición suya sobre la alegoría. T r a b ó s e así reñida 

p e l a m e s a , e n q u e cas i todos los críticos alemanes 

tomaron p a r t e , y a por u n o , ya por otro de los 

c o n t e n d i e n t e s , q u e d á n d o s e poco á deber Gotts-

c h e d y los s u i z o s e n materia de i n j u r i a s , recrimi-

naciones y d i c t e r i o s . L o s suizos le acusaban de 

haber i n g e r i d o v i o l e n t a m e n t e la d e m o s t r a c i ó n 

en la poesía ; d e h a b e r m e c a n i z a d o la labor del 

p e n s a m i e n t o , y d e h a b e r susti tuido al esti lo bri-

l lante y rico d e i m á g e n e s , otro estilo r a m p l ó n , 

acompasado y r a s t r e r o . Y sin e m b a r g o , también 

e l los , in f lu idos c o m o todos entonces por el árido 

f o r m a l i s m o w o l ñ a n o , traían la pretensión de fun-

dar en ev idenc ia m a t e m á t i c a los principios de la 

emoción estét ica : t a m b i é n admit ieron que el o b -

jeto primordial del arte era la difusión de la ver-

dad moral ; y l legaron á c o m p a r a r , usando del 

símil de L u c r e c i o y del T a s s o , la obra del poeta 

c o n la del médico que dora las pildoras a m a r g a s : 

«COSÍ all' egro fanciuü porgiamo aspersi 

Di soave licor gli orli dal vaso....» 

P e r o , á pesar de t o d o , los suizos tenían u n a 

concepción del arte, distinta de la de Gottsched. 

Enfrente de la poética del sentido c o m ú n , le-

vantan la poética pintoresca, « el arte de crear re-

presentaciones y formas que parezcan un c u a d r o 

parlante». L e s s i n g , á su v e z , c o m b a t e á los s u i -

z o s , apoderándose de una de sus i d e a s , la de ser 

la poesía arte de formas s u c e s i v a s , y la p intura 

arte de formas simultáneas, y se levanta sobre las 

a n t i n o m i a s de aquella controversia es tér i l , afir-

m a n d o de una vez y para siempre que la pintura 

es el arte del espacio y la poesía el arte del t i e m p o . 

E l mérito principal de los suizos consiste en 

haber defendido los derechos de la i m a g i n a c i ó n , 

mostrando que t a m b i é n tiene su l ó g i c a , la c u a l 

n o procede por juicios ni proposiciones, s ino p o r 

imágenes y figuras. E l t r iunfo c o m p l e t o de esta 

escuela puede fijarse en el día m e m o r a b l e en que 

apareció la Messiada de K l o p s t o c k . 

Mientras estas cosas acontecían e n el c a m p o 

de la técnica l i teraria , siempre más agitado que 

el de las otras artes , u n a revoluc ión m u c h o más 

f ructuosa y duradera se había c o n s u m a d o en la 

crítica de las obras maestras de la plástica a n t i -

g u a , miradas hasta entonces con v e n e r a c i ó n c ié-



g a , pero i r r e f l e x i v a , ó desf iguradas por las falsas 

interpretaciones de u n pseudo-clasicismo. W i n c -

k e l m a n n convert ía por primera v e z la arqueo-

logía en historia del arte y en estética apl icada ó 

(digámoslo así) en acc ión. Pre ludios de su grande 

o b r a , no impresa hasta 1764, f u e r o n i n n u m e r a -

bles disertaciones, que t r a b a j ó por la m a y o r parte 

en R o m a , á vista de los despojos del arte anti-

g u o , que él miraba con ojos de a m o r y de pie-

d a d , dotados de s e g u n d a vista. Entonces escribió 

sus Reflexiones sobre la imitación de las obras 

griegas en la pintura y en la escultura (1756); 

sus Observaciones sobre la arquitectura de los 

antiguos (17Ó2); sus Cartas sobre las antigüeda-

des de Herculano ( 1762); su Tratado sobre el 

sentimiento de lo bello en las obras de arte (1763), 

c o r o n a d o s , por fin, c o n su grande Historia del 

arte entre los antiguos (Dresde , 1764), á la 

cual s iguieron todavía los Ensayos de iconología 

(1766), y nuevas Disertaciones sobre la historia 

del arte, incorporadas todas en la e d i c i ó n general 

de sus obras , h e c h a desde 1818 á 1820. 

C u a n t o puede decirse en loor de este prodigio-

so m o n u m e n t o , que por primera v e z r e v e l ó á la 

E u r o p a atónita los misterios de la escultura grie-

g a , está compendiado en las siguientes palabras 

de G u i l l e r m o S c h l e g e l : «La obra de nuestro in-

morta l W i n c k e l m a n n adolece , sin d u d a , de m u -

c h o s defectos de p o r m e n o r , y aun de errores 

considerables ; pero nadie ha penetrado tan pro-

f u n d a m e n t e en el espíritu más í n t i m o de las artes 

griegas. W i n c k e l m a n n había l legado á t rans for-

marse en la manera de ser y de sentir de l o s 

antiguos. Sólo en apariencia vivia en su s ig lo; 

pero no estaba sujeto á sus inf luencias . A u n q u e 

su obra trate especialmente de las artes del d iseño, 

derrama también abundante luz sobre las otras 

ramas de la cultura moral de los antiguos , y es 

úti l ísima para preparar al c o n o c i m i e n t o de la 

poesía gr iega, m a y o r m e n t e de la dramática , por-

que sólo delante del g r u p o de Niobe ó del L a o -

conte aprendemos verdaderamente á c o m p r e n -

der las tragedias de Sófoc les .» (Curso de litera-

tura dramática, lección 2 . a ) 

T a l fué el juicio de los más i lustrados entre los 

contemporáneos. L a arqueología moderna h a de-

jado muy atrás el l ibro de W i n c k e l m a n n , que y a 

e n su tiempo fué objeto de notables rect i f icac io-

nes por los mismos que en Italia le tradujeron y 

le c o m e n t a r o n , aparte de las críticas siempre agu-

das é ingeniosas de L e s s i n g , que tenía , sin e m -

b a r g o , respecto de W i n c k e l m a n n , la desventaja 

de no conocer por inspección propia las estatuas 

antiguas. Pero si el l ibro de W i n c k e l m a n n ha pa-

decido la suerte de todos los l ibros de in ic iac ión 

y de reve lac ión, siendo fác i lmente sobrepujado y 

arrol lado por los que h a n v e n i d o d e s p u é s , s iem-

pre le quedan las l íneas generales , q u e son eter-

nas é indestruct ibles , y sin las cuales hubiera 

sido imposible imaginar l u e g o construcción a l -

g u n a . La ley del arte a n t i g u o que él f o r m u l ó , la 

ley de noble s implic idad y de tranquila g r a n d e z a 

e n la actitud y e n la e x p r e s i ó n , ha e n t r a d o , m e r -

ced á é l , en la corriente del saber c o m ú n ; y de 



un modo espl íc i to ó implíc i to la acepta todo el 

que razona s o b r e la ant igüedad. L e s s i n g no la 

combatió : lo q u e hizo fué expl icarla y referir la 

á otra ley s u p e r i o r . W i n c k e l m a n n pudo errar al 

aplicarla á c ier tas estatuas; pero su principio g e -

neral está l ibre de toda contradicc ión , y le basta 

para su g l o r i a , s i n que él tenga q u e responder de 

aquellos artistas discípulos suyos que e n t e n d i e -

ron que la serenidad era s i n ó n i m o de f r ia ldad 

glacial , i n v a r i a b l e y e n o j o s a , sin carácter y sin 

v ida ; de a q u e l l o s escultores, padres de un n u e v o 

clasicismo fa lso y a m a n e r a d o , el cual a r r a n c ó de 

una abstracc ión y de u n a f ó r m u l a , buena y opor-

tuna en un l i b r o de ciencia, pero impotente c o m o 

canon de e j e c u c i ó n . 

L a s ideas metaf ís icas de W i n c k e l m a n n c o n -

c u e r d a n c o n l a s d e M e n g s , y unas y otras con el 

sentido d o m i n a n t e en las escuelas platónicas é 

idealistas p u r a s . Toda sü estética es de reacc ión 

contra la estét ica subjet iva del s ig lo x v m . C o n s i -

dera la bel leza sensible c o m o u n ref le jo de la be-

lleza ó p e r f e c c i ó n absoluta , c o m o una reminis-

cencia de la s u p r e m a perfección , c o m o u n a bea-

titud m o m e n t á n e a , preludio y mensajera d é l a 

eterna beat i tud. 

L a misión d e W i n c k e l m a n n ( y bien p o d e m o s 

usar a q u í tan m a n o s e a d a expresión , sin s o m b r a 

de h ipérbole) f u é revelar el ideal a n t i g u o e n 

toda su re l ig iosa y s o l e m n e sencil lez. L a misión 

de L e s s i n g , o t r o de los Epigones de este período, 

consistió en r e i n t e g r a r l o s fueros de otro e l e m e n t o 

es té t ico , s a c r i f i c a d o ó tenido m e n o s en cuenta 

por W i n c k e l m a n n y sus disc ípulos; es á saber : lo 

natural y lo característico. P e r o la empresa de 

Less ing se extiende m u c h o más, y es difíci l dar en 

pocas palabras idea completa del a lcance crít ico 

de su doctr ina , cuyas consecuencias d u r a n h o y , y 

no las h e m o s agotado todavía. L e s s i n g es el espí-

ritu de la crítica e n c a r n a d o y h e c h o h o m b r e , es 

decir, todo lo contrar io del espíritu d o g m á t i c o y 

c e r r a d o , y todo lo contrar io t a m b i é n del espíritu 

escéptico *. Nadie le i g u a l ó en codicia de saber y 

en firmeza indagator ia y analítica ; pero n u n c a 

quiso f u n d a r , é hizo b i e n , sistema a l g u n o , c o n -

tentándose con e x a m i n a r todas las cosas , y l a n -

zar sobre todo espíritu despierto los q u e él l la-

m a b a fermenta cognitionis. H i z o más que pensar 

p o r sí m i s m o ; enseñó á pensar á una gran parte 

de los h u m a n o s , est imuló el pensamiento a j e n o , 

emancipó á su nac ión y á su raza de la servidum-

bre de las fórmulas de escuela : f u é c o m o u n 

n u e v o A r m i n i o que v ino á vencer de n u e v o las 

legiones de V a r o . A n a l i z a r un l ibro de Less ing 

es materia casi i m p o s i b l e , porque son l ibros de 

p o l é m i c a , e n que los principios v a n apareciendo 

c o n f o r m e la discusión los t r a e , sin más orden 

que el orden r iguroso de invención, p o r q u e Les-

sing nos pone al d e s n u d o su enérgica y viri l 

' Sobre Lessing deben consultarse , además de sus obras 

completas que son la principal fuente , el libro de Stahr (Les-

sing , sein Leben und seine Werke, Berlín, 1856) , y el de Crouslé 

(Lessing et le goût français en Allemagne, 1863) . Pero, sobre 

todo , lo que conviene leer asiduamente es el Laoconte y la 

Dramaturgia. 



intel igencia y nos hace asistir, pero sin fa t iga , á 

toda su labor interna. N o h a y l ibros de arte q u e 

contengan más ideas q u e éstos ni q u e las pre-

senten con menos aparato. Si cabe belleza e n la 

alta especulac ión inte lec tua l , estos l ibros la rea-

l izan sin d u d a , o L o que const i tuye el méri to de 

un h o m b r e ( d i c e el m i s m o L e s s i n g ) no es la ver-

dad que posee ó cree p o s e e r , s ino el e s f u e r z o que 

ha h e c h o para conquistarla .» 

L o s dos grandes trabajos críticos de Less ing 

s o n , sin d u d a , el Laoconte ó de los límites de la 

pintura y de la poesía ( 1765 ) , y la Dramaturgia 

Hamburguesa (1767 y 1768). Las ideas de otros 

m u c h o s opúsculos , anteriores y posteriores á estos 

l ibros, se hal lan contenidas v ir tualmente en e l los . 

D u r a n t e la ú l t i m a época de su v i d a , Less ing se 

e n t r e g ó por completo á la polémica t e o l ó g i c a , y , 

fuera del d r a m a de Nathan el Sabio, que e n su 

f o n d o pertenece á la m i s m a p o l é m i c a , no dió á 

la l iteratura sino un lugar secundario entre las 

p r e o c u p a c i o n e s de su espíritu. 

L a primit iva unidad del Laoconte debe bus-

carse en la re futac ión de u n lugar c o m ú n repeti-

do por todos los preceptistas, y er igido en sistema 

p o r B a t t e u x y el abate D u - B o s : Ut pictura,poesis: 

la poesía pintura para el o í d o , la pintura poesía 

para los o jos . D e este lugar c o m ú n , admit ido por 

v e r d a d i n c o n c u s a , resultaba la más extraña apli-

cac ión de cr i ter ios á las obras artísticas. U n c u a -

dro se j u z g a b a literariamente ( m a n í a q u e a ú n 

dura y no l leva trazas de desaparecer) , es decir , 

q u e se le apl icaban todas las reglas m e n u d a s de la 

Retórica' y de la Poética tradicionales , y con arre-

glo á ellas se absolvía ó se condenaba al pintor. 

Y al contrar io , el vocabulario pictór ico i n u n d a b a 

los tratados de literatura , y los l lenaba de m e t á -

foras disparatadas , inaplicables de todo punto al 

arte de la p a l a b r a , produciendo además en los 

poetas cierta impotente ó peligrosa e m u l a c i ó n 

respecto de los pintores, la cual se manifestaba 

por una plaga de composic iones descriptivas q u e 

no h a b l a b a n ni al a lma ni á los ojos. 

L e s s i n g , e n quien toda vulgar idad producía 

el efecto de la repulsión y de la antipatía , se pro-

puso echar a b a j o tal pr inc ip io , y en esta parte su 

tr iunfo fué completo. L a poesía descriptiva y la 

pintura alegórica f u e r o n , por i g u a l , objeto y 

blanco de sus iras. U n i n g l é s , l lamado S p e n c e , 

había publ icado , con el título d t P o l y m e t i s (1747), 

un l ibro m u y e r u d i t o , que a n u n c i a b a la preten-

sión de expl icar recíprocamente los m o n u m e n t o s 

de la antigüedad por sus p o e t a s , y los poetas por 

sus m o n u m e n t o s . U n francés, el Conde de C a y l u s , 

había h e c h o otro l ibro ( 1757) , para est imular á 

los pintores á que buscasen inspiraciones en la 

lectura de H o m e r o , trasladando al l ienzo cada una 

de las situaciones de su epopeya. Less ing prueba 

contra estosautores, que imitar imitaciones en vez 

de imitar la naturaleza, es hacer bajar al arte de su 

excelsa d i g n i d a d , y convertir le en una serie de 

frías r e m i n i s c e n c i a s ; que c u a n d o se observa tan 

extraordinaria concordancia entre las estatuas de 

la antigüedad y sus poemas, debe atribuirse, sobre 

t o d o , á que el escul tor y el poeta tenían las mis-



mas ideas m o r a l e s : que la poesía es un arte m u -

cho más e x t e n s o que las artes p lást icas , y puede 

alcanzar be l lezas á que la pintura no debe aspirar; 

que así el poeta t i e n e á su a lcance , entre otras co-

sas, el pintar c o n rasgos n e g a t i v o s , y el c o n f u n d i r 

juntas dos i m á g e n e s merced á la c o m b i n a c i ó n de 

rasgos posit ivos y negativos; q u e , a d e m á s , el artista 

plástico ha t r a b a j a d o m u c h a s veces o b e d e c i e n d o á 

prescripciones re l ig iosas q u e no ejercen tanto i m -

perio sobre el p o e t a ; que el escultor ó el pintor, 

si quieren p e r s o n i f i c a r abstracc iones , t ienen q u e 

valerse de e m b l e m a s fáci lmente recognoscibles , al 

paso que la p o e s í a se m u e v e l ibremente en el vas-

to c a m p o d e las i d e a s , y puede expresarlas en for-

ma directa ; q u e e n el artista p l á s t i c o , la e j e c u c i ó n 

es m u c h o m á s i m p o r t a n t e y más difícil que en el 

poeta, y , por el c o n t r a r i o , en este domina el mér i -

to d é l a c o n c e p c i ó n y de la i n v e n c i ó n , el cual hasta 

cierto punto es secundario e n las otras artes y 

t i e n e u n s e n t i d o m u y diverso , puesto q u e s e r e d u c e 

las más de las v e c e s á una c o m b i n a c i ó n n u e v a de 

e l e m e n t o s y a c o n o c i d o s , y es i n v e n c i ó n d é l a s 

partes más q u e i n v e n c i ó n del todo : q u e m u -

chas de las d e s c r i p c i o n e s más bellas e n poesía re-

sultan fr ías , i n i n t e l i g i b l e s , y hasta ridiculas en el 

m á r m o l ó e n el l i e n z o , entre otras cosas , p o r q u e 

n i s iquiera p o s e e el artista m e d i o a l g u n o para d i s -

t inguir lo v i s i b l e d e lo invisible , á n o ser el tr iv ial 

recurso de la n u b e , que es u n verdadero hierogl í -

fico, u n s igno p u r a m e n t e s i m b ó l i c o y arbitrar io; y 

además, p o r q u e , e n el arte plástico no c a b e la inde-

t e r m i n a c i ó n y v a g u e d a d de p r o p o r c i o n e s con q u e 

I D E A S E S T E T I C A S EN E S P A Ñ A . 
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se muestran en la narrac ión poética los seres y o b -

jetos sobrenaturales; y , finalmente (y es la princi-

pal razón), porque el poeta nos hace recorrer una 

serie de cuadros antes de l legar al episodio ú n i c o 

que nosmuestra el cuadro material; porque al poe-

ta nada le obliga á concentrarsu cuadro en un solo 

m o m e n t o , sino que puede remontarse hasta el 

or igen de cada una de las acciones que descr ibe , 

y conducir las á su término , á través de todas las 

modif icaciones posibles, cada una de las cuales 

reclamaría una obra distinta del p i n t o r , s u p o -

n i e n d o , lo que es fa lso , que todas pudieran pin-

tarse. De aquí nace la diferencia f u n d a m e n t a l e n -

tre ambas artes : el pintor ó el escultor apr is iona 

un m o m e n t o ú n i c o , p r o c u r a n d o que sea lo más 

fecundo posible; es d e c i r , que deje m u c h o c a m p o 

abierto á la imaginación : que p o d a m o s s iempre 

añadir a lgo por el pensamiento. A h o r a bien: este 

m o m e n t o único no debe ser nunca el del p a r o -

x i s m o del dolor ó el de la extrema p a s i ó n , por-

que e n t o n c e s , cortadas las alas de nuestra fanta-

s í a , sin poder subir ni un grado más , y persis-

t iendo el mármol ó la tabla en su expresión 

inmóvi l y e terna, el f e n ó m e n o fugit ivo se t rueca 

en f e n ó m e n o de duración p e r e n n e , y en cada se-

g u n d o que pasa va perdiendo algo de su inten-

sidad y de su e f i c a c i a , hasta convert irse en 

algo desapac ib le , ridículo ó ingrato. P o r eso los 

escultores del L a o c o n t e no presentaron al sacer-

dote troyano en act i tud de gritar ni de g e m i r , 

porque el gri to es de suyo algo f u g i t i v o , a l g o 

que acompaña al punto más elevado del dolor y 



d e la angust ia e n ánimo v a r o n i l . P o r eso T i m o -

m a c o n o representó á Medea en el m o m e n t o de 

degollar á sus h i j o s , sino en el m o m e n t o de la 

indecis ión y de la l u c h a , que abre perspectivas 

sin fin al p e n s a m i e n t o ; ni representó t a m p o c o al 

f u r i b u n d o A y a x de T e l a m ó n en el m o m e n t o de 

s u l o c u r a , c u a n d o pasa á c u c h i l l o los toros y los 

m a c h o s c a b r í o s , s ino pasada ya la e x p l o s i ó n del 

furor y del d e l i r i o , cuando, sentado en m e d i o de 

sus v í c t i m a s , delibera matarse. N o creía L e s s i n g , 

c o m o W i n c k e l m a n n , que los ant iguos rechaza-

sen e n el arte la expresión del dolor f ísico por 

ser contraria á la serenidad y al t ranqui lo d o m i -

nio del a l m a sobre la materia : n o creía que el 

dolor de L a o c o n t e , que abulta sus m ú s c u l o s y 

contrae de un m o d o horrible el bajo v i e n t r e , de-

jara de manifestarse en la expresión por ser con-

trario á la g r a n d e z a moral . Less ing recuerda q u e 

el L a o c o n t e de V i r g i l i o lanza u n c l a m o r horren-

d o que l lega hasta las estrel las, y que el Filocte-

tes de Sófoc les l lena el antro de L e m n o s c o n 

sus lamentos •¡clamore illo Philocteteos, hasta el 

punto de h a b e r u n a c t o entero l leno casi de gr i -

tos inart iculados , sin que esto inf luya en m e n o s -

c a b o de la g r a n d e z a de alma de u n o ni de otro 

personaje . ¿ Q u é más? L o s m i s m o s dioses n o se 

e x i m e n de ia regla c o m ú n : M a r t e , h e r i d o por 

Diomédes e n el l ibro v de la Iliada, e leva á los 

cielos un c l a m o r tan espantoso c o m o el que pro-

ducir ían juntos diez mil guerreros . N a d a es me-

nos d r a m á t i c o q u e el e s t o i c i s m o , c o m o todo lo 

q u e e n g e n d r a u n a a d m i r a c i ó n fría é inerte. 

L a verdadera razón que tiene el L a o c o n t e mar-

móreo para n o gritar es la suprema ley de la be-

l leza, que se aplica de distintos modos á las artes 

plásticas y á la poesía. El escultor , c o m o t o -

dos los escultores griegos , buscaba la m a y o r be-

lleza posible en la figura h u m a n a : dadas las 

conpiciones de la belleza f ísica , esta belleza no 

era c o m p a t i b l e c o n las contracciones que a r r a n -

ca el dolor y q u e afean horriblemente la boca. 

N o era l ícito que la rabia ni la desesperación 

deshonrasen nunca la obra de las gracias, y todo, 

hasta la expresión, principal objeto del arte m o -

derno, debía ceder entre los griegos ante la belle-

za. P o r eso T i m a n t e s veló el rostro de A g a m e n ó n 

en el cuadro del sacrificio de I f i g e n i a , porque el 

dolor paternal del rey de reyes había de manifes-

tarse por contracciones, q u e son siempre y f o r z o -

samente feas. 

E n v a n o se dice, pues , que Less ing es realista. 

L e s s i n g , e n las artes plásticas , prohibe absolu-

tamente la imitac ión de lo f e o , y en la poesía la 

restringe m u c h o , ó sólo la admite con ciertas 

condiciones. H a b l a con el más soberbio y mere-

cido desdén del « frío placer que resulta de perci-

bir la s e m e j a n z a de la imitación y de apreciar la 

habi l idad del a r t í f i c e . ; dice que los griegos pro-

cedieron c o n la más estricta justicia de jando 

morir en el desprecio y en la pobreza á los P a u s o -

nes y á los P i r e i c o s , «que tenían el pésimo gusto 

de reproducir lo que hay de feo y torpe en la 

figura h u m a n a » ; condena con la m a y o r sever i -

dad ese « i n d i g n o artificio que quiere llegar á la 
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s e m e j a n z a , e x a g e r a n d o las partes feas del mode-

lo ». «No g u s t a m o s de v e r á Ters i tes (escr ibe en 

otro lugar) ni en l a natura leza ni e n el retrato, por-

que la fealdad d e las f o r m a s ofende nuestra vis-

t a , ataca n u e s t r o g u s t o , que tiende siempre al or-

den y á la a r m o n í a , y e n g e n d r a en nosotros la 

avers ión , sin q u e n o s ocurra preguntar si aquel 

objeto existe r e a l m e n t e ó n o . El supuesto placer 

de la s e m e j a n z a e s t á echado á perder á cada paso 

por la r e f l e x i ó n q u e h a c e m o s sobre tan indigno 

uso del a r t e , y e s t a ref lexión rara vez deja de l le-

var consigo a l g ú n desprecio hacia la persona del 

artista.» E n la p o e s í a el caso es distinto: la fealdad 

de las f o r m a s p i e r d e su efecto desagradable por el 

c a m b i o de las p a r t e s coexistentes e n partes suce-

sivas; pero a u n a s í , la f e a l d a d , por sí m i s m a , no 

puede ser o b j e t o d irecto de la p o e s í a : el poeta 

puede servirse d e el la c o m o de u n ingrediente 

para producir y r e f o r z a r ciertas impresiones c o m -

ple jas , es á s a b e r : la de lo ridículo y la de lo 

terrible. 

Estas y o t r a s m u c h a s diferencias substanciales 

hacen que n o sea¡ l e g í t i m o el tránsito de la pintura 

á lapoes ía , ni v i c e v e r s a . Lessing lo c o m p r u e b a con 

mil e j e m p l o s , d e d u c i e n d o de todos el los que el 

conse jo q u e se h a de dar á los artistas , n o es que 

t o m e n a s u n t o s d e H o m e r o , sino que se nutran 

c o n su espír i tu , que e m p a p e n la i m a g i n a c i ó n 

e n sus más s u b l i m e s r a s g o s , que se cal ienten 

al f u e g o de s u e n t u s i a s m o , que vean y sientan 

c o m o é l , y de e s t a suerte sus obras se parecerán 

á las de H o m e r o , n o c o m o se parece u n retrato á 

s u o r i g i n a l , s ino c o m o se parece un h i j o á su pa-

dre : semejantes , pero diferentes. 

• P o r idénticos mot ivos no le es d a d o al poeta 

representar fielmente la hermosura física. N o 

puede mostrar sus elementos s imultánea sino s u -

cesivamente ; n o p u e d e , en n i n g ú n c a s o , y u x t a -

ponerlos. Y así , H o m e r o n o describe la belleza de 

H e l e n a en sí misma , c o m o hacían los sofistas de 

la decadencia , s ino que la describe, m u c h o más 

enérg icamente , p o r sus efectos , hasta arrancar á 

los ancianos de T r o y a la confesión de que daban 

por bien empleados tantos desastres á causa de 

a q u e l l a m u j e r , c u y a belleza semejaba á la de 

las diosas inmortales . De esta m a n e r a , ó , á lo su-

m o , reemplazando la belleza de la proporc ión 

p o r la belleza e n m o v i m i e n t o que l l a m a m o s gra-

cia, podrá el poeta e m u l a r los tr iunfos del arte que 

procede por l íneas y colores. 

Y en este caso, ¿qué pensar de la poesía descrip-

t iva de o b j e t o s materiales? S ó l o en un c a s ó l a 

tolera y admira L e s s i n g : e n el caso del escudo de 

A q u i l e s , cuando el artificio del poeta logra hacer 

consecut ivo lo que hay de coexistente en el ob-

jeto , y transforma así la fastidiosa descripción de 

un cuerpo e n la v iva pintura de una acc ión . No 

v e m o s entonces el e s c u d o , s ino al artífice divino 

q u e le va f a b r i c a n d o : delicadeza artística que no 

quiso c o m p r e n d e r ó imitar V i r g i l i o . 

F u e r a de estos casos , Less ing n o encuentra 

condenac iones bastante fuertes para la poesía des-

cr ipt iva . L o s cuerpos son el o b j e t o del arte plásti-

c o , las acciones el objeto de la poesía. El poeta 
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domina en el t i e m p o , el pintor en el espacio. La 

imitación progresiva del poeta n o le permite e x -

presar de una v e z más que una sola propiedad de 

los objetos . L a s descripciones de c u e r p o s , hechas 

con pa labras , no p u e d e n producir la i lus ión, ob-

jeto principal de la poesía, y Less ing las reprueba 

c o m o un alarde de ingeniosidad pueril y frío, 

propio de los que no t ienen g e n i o , recordando 

aquella frase de Pope q u e c o m p a r a b a la poesía 

descriptiva con u n festín donde no se sirviesen 

más que salsas. 

Á Less ing h a y que referir también la moderna 

doctrina del desnudo e n la estatuaria P r e g u n -

t a n d o por qué el s u m o sacerdote L a o c o n t e apa-

rece enteramente desnudo en el m o m e n t o de c e -

lebrar un sacr i f ic io , contra toda veros imi l i tud y 

costumbre de los ant iguos , responde c o n v e r d a -

dera e l o c u e n c i a : «¿ C ó m o un vestido tej ido por 

manos serviles ha de tener nunca la m i s m a be-

lleza que u n cuerpo organizado , obra de la sabi-

duría eterna? ¿ H a y el m i s m o talento , el mismo 

mérito y la misma gloria e n imitar el u n o que el 

otro ? E n la descripción del poeta , la vest idura no 

es v e s t i d u r a , porque n o oculta nada , y nuestra 

imaginación la atraviesa por todas partes , v iendo 

distintamente el dolor en cada u n o de los miem-

bros de L a o c o n t e . Para ella la frente del poeta 

está c ircundada , pero no v e l a d a , p o r las ínfulas 

' Mengs había consignado antes la misma idea ( p á g . 22 de 

la edición caste l lana) : « Siendo el hombre m á s noble y digno 

que sus vestidos , los ant iguos escultores le modelaron, per lo 

regular, desnudo.» 

sacerdotales.. . . Pero si el artista hubiera puesto 

estas v e n d a s , habr ía cubierto la f rente , que es 

el centro principal de la expres ión. L o s ant iguos 

artistas c o m p r e n d í a n que el fin s u p r e m o de su 

arte los obl igaba á renunciar del todo á lo c o n -

vencional. A s p i r a b a n al fin supremo de la belle-

za. . . . A d m i t o que también quepa una belleza en 

los vestidos ; pero ¿ qué es esta belleza si se la 

compara con la del cuerpo h u m a n o ? Y el q u e 

puede alcanzar el fin m á s elevado , ¿ c ó m o ha de 

contentarse c o n el menos noble?» 

L a s altas inducciones estéticas del Laoconte 

están realzadas por la erudición más profunda y 

sagaz, para la cual n o h a y misterios, ni en el arte, 

ni e n la filosofía, ni en la l iteratura de los a n t i -

guos. Iguales y aun m a y o r e s méritos ostenta la 

Dramaturgia, colección de artículos en que L e s -

sing juzgó durante dos años las representaciones 

del teatro de H a m b u r g o , t o m a n d o ocasión de 

ellas para exponer sus principios generales de crí-

tica dramática , q u e , e levada á estas a l t u r a s , es 

una creación del genio c o m o cualquiera otra. 

Pero en esta parte Lessing no es de todo punto 

or ig inal , y él lo confiesa c o n su h o n r a d e z de cos-

tumbre. Su pr imer inspirador es Diderot , á quien 

admira demasiado y á quien interpreta en senti-

do lat ís imo, dando á sus ideas una consistencia 

y una solidez que en el original n o tienen. L e s -

sing no había nacido para discípulo de nadie, 

ni siquiera de Ar is tóte les , cuya Poética tenía por 

tan infalible c o m o los Elementos de Euciides, y 

la comentaba con la sutileza de un escolástico, 

- X X X V I I I - I 0 



l e y é n d o l a y p u n t u á n d o l a mal á v e c e s , pero mos-

trándose todavía más invent ivo y a g u d o c u a n d o 

se e q u i v o c a que c u a n d o acierta. El grande acierto 

y n o v e d a d suya estuvo en traducir la palabra 

OóSoc; p o r temor y no por terror, c o m o hasta 

e n t o n c e s venía h a c i é n d o s e , en la d e f i n i c i ó n de 

la t r a g e d i a , de la cual se decía que por medio del 

terror y de la c o m p a s i ó n , pur i f icaba estas pasio-

nes. L e s s i n g d e m o s t r ó , contra la e x p l i c a c i ó n ru-

t inar ia d e los franceses heredada de C o r n e i l l e , 

q u e e l v e r d a d e r o concepto del <Pó8o$ peripatético 

debía buscarse e n la Retórica y en la Ética del 

filósofo d e S t a g i r a , y q u e de n i n g u n a manera 

d e b í a t o m a r s e e n el sentido de terror simpático 

(ya c o m p r e n d i d o e n la piedad, que es el primer 

t é r m i n o de la e n u m e r a c i ó n ) , s ino de terror que 

n a c e e n nosotros por la c o m p a r a c i ó n con la per-

sona q u e se muestra i n f e l i z , y c u y a suerte teme-

mos. P o r c a m i n o s semejantes , L e s s i n g aclaró 

t a m b i é n el d o g m a aristotélico de la puri f icación 

de l a s p a s i o n e s , no reduciéndola á u n a mera 

filantropía, s ino haciéndola consistir e n la trans-

formación de las pasiones en disposiciones vir-

tuosas. 

U n h o m b r e tan e m p a p a d o e n Ar is tóte les c o m o 

L e s s i n g , no podía adoptar á c iegas las paradojas 

de D i d e r o t , que más bien era para él u n desper-

t a d o r y u n est ímulo q u e un maestro. A s í le ve-

m o s a c e p t a r toda la parte negat iva de su s istema, 

es to e s , las crít icas contra el teatro f r a n c é s , y sólo 

c o n m u c h a s restricciones la parte p o s i t i v a , m o s -

t r á n d o s e , sobre t o d o , acérr imo contradictor de 

la extravagante sustitución de los caracteres p o r 

las condiciones. Less ing prueba que los caracte-

res d r a m á t i c o s , le jos de ser u n a docena ni de 

estar agotados , c o m o Diderot pretendía , ofrecen 

mies r iquís ima al que sepa explotarlos : repara 

que , dado el sistema de las condic iones , los perso-

najes obrarían y hablar ían tan fría y correctamente 

c o m o un l ibro, cayéndose m u y pronto en el inmi-

nente peligro de los caracteres perfectos; y , por 

ú l t i m o , interpretando c o n alt ís imo sentido ( c o m o 

é l l o hace s iempre con las opiniones ajenas, c u a n d o 

no son opiniones de Vol ta i re ) el caprichoso atisbo 

de D i d e r o t , no ve en él s ino una f ó r m u l a exage-

rada é inexacta del e lemento general que debe 

predominar en toda poesía sobre el individual, 

c o n f o r m e á las enseñanzas de A r i s t ó t e l e s , c u y a 

doctrina sobre las relaciones entre la poesía y la 

historia desembrol la Less ing c o n sin igual sagaci-

dad , mostrando por qué razón los poetas de la 

c o m e d i a a t e n i e n s e , en cualquiera de sus tres pe-

r í o d o s , apl icaban á sus personajes n o m b r e s de 

los que hasta por su e t imología y composic ión 

indican g e n e r a l i d a d , p o r q u e , en r igor , todo el 

esfuerzo del arte se reduce á elevar lo individual 

á la categoría de lo general, pero p a r t i e n d o , n o 

de ideas abstractas , s ino de la misma i n d i v i d u a -

lidad v i v a , lo cual no quiere d e c i r , ni Less ing lo 

admite(acorde en esto con un notable c o m e n t a d o r 

inglés de la P o é t i c a , l l a m a d o Hurd, á quien sigue 

y e l o g i a ) , que la idea general artística pueda 

componerse nunca de u n a serie de hechos t o m a -

dos d e la vida r e a l , c o m o lo ejecutan los pintores 



holandeses , s ino q u e se f o r m a separando de la 

esencia del carácter todo lo que es propio del in-

dividuo. 

E n toda esta p r o f u n d a discusión sobre la P o é -

tica de A r i s t ó t e l e s , Less ing l l evaba u n intento 

segundo que n o se cuida de dis imular . L e s s i n g es 

un misogalo, y su afán es demostrar á los fran-

ceses ( y p l e n a m e n t e lo consigue) que n inguna 

nac ión ha d e s c o n o c i d o más q u e ellos las reglas 

del d r a m a a n t i g u o ; que han t o m a d o por esencia-

les a lgunas o b s e r v a c i o n e s referentes á la disposi-

ción m á s e x t e r n a d e la f á b u l a , y q u e , en c a m b i o , 

han bastardeado y falseado todas las prescripcio-

nes esenciales c o n u n c ú m u l o de restricciones y 

excepciones . L e s s i n g no perdona á los franceses 

n i n g u n o de sus d e f e c t o s n a c i o n a l e s , y esta es una 

de las razones d e s u inmensa p o p u l a r i d a d en A l e -

mania : les e c h a e n c a r a su v a n i d a d y su espíritu 

de rut ina s o c i a l : l e s dice á la cara q u e no tienen 

verdadera t r a g e d i a , ni s iquiera verdadero teatro, 

por lo mismo q u e creen tenerle : condena sus in-

trigas c o m p l i c a d a s y sus efectos de teatro , p o -

niéndolas e n c o t e j o c o n la sencil lez g r i e g a : les 

rehusa otro m é r i t o que el de la regular idad me-

cánica : l lega, e n fin, hasta la más s u p r e m a i n j u s -

ticia c o n C o r n e i l l e , o frec iéndose á refundir todas 

sus piezas , y á m e j o r a r l a s s iempre . 

E n esta lucha c o n t r a el teatro f r a n c é s , Less ing 

acude por a r m a s á todas las panopl ias clásicas y 

románticas , lo m i s m o á los a n t i g u o s que al teatro 

español ó al i n g l é s , pero siempre y señaladamente 

á Shakespeare : « N o c o n o z c o más que una trage-

dia en que el a m o r h a y a puesto la m a n o , y es Ju-

lieta y Romeo», e x c l a m a . Pero n o quiere t a m -

poco sustituir una exc lav i tud c o n otra : no quiere 

q u e los incipientes poetas a lemanes se atrevan 

á saquear á Shakespeare . « E s preciso estudiarle 

y no robarle : si tenemos g e n i o , será para n o s -

otros lo que es la c á m a r a oscura para el pintor de 

paisaje . . . .» « ¿ Q u é es lo que la tragedia al modo 

f rancés puede tomar de S h a k e s p e a r e , como n o 

sea una cabeza, una figura, un g r u p o , que luego 

habrá que tratar c o m o u n todo c o m p l e t o ? Pen-

samientos sueltos de Shakespeare pueden c o n -

vert irse en escenas enteras , y escenas en dramas. 

Del retazo del vestido de un g igante puede ha-

cerse un traje entero .» Shakespeare es el Dios 

ignoto de la Dramaturgia: sale pocas veces á la 

e s c e n a , pero está en el f o n d o del santuario. 

L e s s i n g conocía también y miraba con sim-

patía el teatro español . H i z o u n extenso y pene-

trante análisis de El Conde de Essex, de Coe-

11o, y admiraba en los nuestros « u n a fábula 

s iempre or ig ina l , una intr iga m u y ingeniosa, efec-

tos escénicos n u m e r o s o s , singulares y nuevos , si-

tuaciones inesperadas , caracteres m u y bien tra-

zados y sostenidos hasta el fin, y m u c h a dignidad 

y f u e r z a e n la expresión». S i Less ing n o hubiera 

escrito la Dramaturgia , q u i z á la crítica román-

t i c a , representada por los S c h l e g e l , no hubiera 

fijado n u n c a sus miradas en el teatro español. 

P e r o hay dos cosas en nuestra poética dra-

mática que á Less ing le e r a n repulsivas. Una, lo 

q u e pudiéramos l l a m a r espíritu n o v e l e s c o , es de-
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c i r , la e x c e s i v a c o m p l i c a c i ó n de la fábula , y la 

e x a g e r a c i ó n de las ideas y de los sent imientos , el 

t o n o enfát ico y p o m p o s o , q u e él perseguía tanto 

en los f r a n c e s e s , acusados por él de imitadores de 

los c a s t e l l a n o s , más bien que de los gr iegos. Otra, 

la mezcla d e lo trágico y lo c ó m i c o , que también 

encontraba e n S h a k e s p e a r e , pero que no admi-

tía sino con ciertas l i m i t a c i o n e s , que conviene 

c o n o c e r para penetrar todo el f o n d o del pensa-

m i e n t o de L e s s i n g , m u c h o más idealista d é l o 

q u e a n u n c i a n algunas de sus obras dramáticas. 

P a r a Lessing no v a l í a , tomado e n t é r m i n o s abso-

l u t o s , el a r g u m e n t o de L o p e : «la n a t u r a l e z a nos 

presenta m e z c l a d o s lo trágico y lo c ó m i c o >. «Es 

v e r d a d y n o es verdad (contesta L e s s i n g ) que la 

t r a g i - c o m e d i a española imite la naturaleza : imita 

u n a m i t a d , pero deja intacta la o t r a : imita los fe-

n ó m e n o s externos , pero n o tiene en cuenta la 

i m p r e s i ó n q u e hacen en nosotros. E n la natura-

l e z a , todo está en t o d o , todo se c r u z a en alter-

nat iva y m e t a m o r f o s i s incesante. P e r o , mirada 

desde el p u n t o de vista de esta diversidad infini-

t a , la naturaleza sólo podría ser espectáculo con-

veniente para u n espíritu infinito. Si un espíritu 

finito quiere gozar de ella, tiene forzosamente 

que imponer á la naturaleza limites que en ella 

no están, in troducir d i v i s i o n e s , aislar c iertos as-

pectos y c o n c e n t r a r e n ellos la atención.» ¿He-

m o s de c r e e r , por e s t o , que Lessing rechaza en 

absoluto la mezcla de los dos géneros? Lessing 

era demasiado prudente para sentar principios 

absolutos. L a admite c u a n d o c o n t r i b u y e á l a im-

presión estética del c o n j u n t o ; la rechaza c u a n d o 

es u n e lemento de perturbación y de incon-

gruencia . 

N o seguiremos á Lessing en toda su ingeniosí-

sima polémica contra Rodoguna y contra Mórope. 

T o d o esto más bien pertenece á la crítica dramá-

tica que á la estética propiamente dicha. P e r o si 

Less ing dice la v e r d a d , hasta con excesiva rude-

z a , á los e x t r a ñ o s , y con particular encarniza-

miento á Vol ta ire (de quien en a lgún m o m e n t o 

de su pobre y estudiosa juventud h a b í a sido se-

cretario), tampoco se la oculta ni se la niega á los 

propios, por lo mismo que q u i e r e levantar su es-

píritu y regenerarlos. Este l ibertador de su raza, 

comparado por l o s suyos con A r m i n i o y c o n 

Martín L u t e r o , para nadie tiene tan amargas y 

desolladoras palabras c o m o para los a l e m a n e s , á 

quienes llama «más franceses que los franceses 

m i s m o s » , e c h á n d o l e s en cara , no solamente el 

carecer de v e r d a d e r o teatro y el ser indiferentes 

á su gloria l i t e r a r i a , y el no saber pintar los ca-

racteres cómicos , sino el de ser indignos hasta 

del n o m b r e de n a c i ó n , considerada c o m o u n i -

dad moral . ¡ Q u e sólo á este prec io , y diciendo 

estas claridades , se logra despertar y emancipar 

la conciencia nacional en los pueblos! 

Y en vista de todo esto, se preguntará: ¿es Les-

sing u n verdadero precursor del romantic ismo? 

De ninguna manera . Less ing ni conoce ni ama el 

arte de la E d a d M e d i a , ni m u c h o menos siente 

n inguna tentación de renovarle . Lessing jura por 

los aforismos infalibles de la Poética de Aristóte-

I N T R O D U C C I Ó N 



l e s , se postra ante l a s aras inmortales de S ó f o -

cles y T e r e n c i o , y s i e n t e toda la re l ig ión del arte 

c l á s i c o , a u n q u e e n u n sentido ampl ís imo y de 

una m a n e r a propia y pecul iar s u y a . L e sonríe 

p o c o la idea de la i n d e p e n d e n c i a del g e n i o . P u e s 

q u é , ¿no h a y más q u e l lamarse genio y decir q u e 

las reg las a h o g a n a l g e n i o ? « ¡ C o m o si el g e n i o 

se dejase a h o g a r p o r a l g u n a c o s a , y m u c h o m e -

nos por a lgo q u e p r o c e d e de él mismo , c o m o son 

las reglas! . . . . T o d o c r í t i c o no es u n g e n i o , pero 

todo g e n i o es cr í t ico d e nac imiento . El genio es 

la más alta conformidad con las reglas.» 

Si u n espíritu t a n rico y tan c o m p l e j o y tan 

independiente c o m o e l de L e s s i n g , pudiera ser 

apris ionado dentro d e una escuela ; si a l g u n a de 

las tendencias del a r t e pudiera rec lamarle por 

s u y o , no sería c i e r t a m e n t e el r o m a n t i c i s m o , á 

c u y o triunfo c o n t r i b u y ó , sin e m b a r g o , de una 

m a n e r a indirecta, c o n su polémica contra el tea-

tro f rancés , s ino el d r a m a de c o s t u m b r e s moder-

n a s , cuya teoría d e s e m b r o l l ó de las nubes e n 

q u e Diderot la h a b í a e n v u e l t o , y del cual d i ó los 

m á s bellos m o d e l o s e n Mina de Barnlielm y en 

Emilia Galotti, r e s o l v i e n d o e n esta úl t ima el d i -

ficilísimo p r o b l e m a d e traer u n a r g u m e n t o trági-

c o del F o r o de la a n t i g ü e d a d á los l ímites y c o n -

diciones de una t r a g e d i a d o m é s t i c a , sin m e n o s -

c a b o de l o patét ico , v con v e n t a j a de lo natura l 

y característ ico. 

S u s p e n d e m o s la h i s t o r i a de la Estét ica a l e m a -

n a del siglo p a s a d o , e n el punto y h o r a e n que 

e m p i e z a á ser i n f l u i d a por u n a n u e v a doctr ina 

filosófica , que c a m b i a enteramente los t é r m i n o s 

del problema del c o n o c i m i e n t o . L a Crítica de la 

fuerza del juicio de Manuel K a n t , apareció por 

primera v e z en 1790, y el la nos servirá de p u n t o 

de partida en el v o l u m e n siguiente 

1 Apenas es menester advertir que en este rapidisimo bos-

quejo prescindimos de aquel los autores que no tienen más que 

un valor secundario en la historia de la ciencia , ó que no han 

influido de una manera directa en España. El lector que quiera 

conocerlos puede acudir á las principales historias de la Estética 

publicadas hasta a h o r a , especialmente á la de Z immermann 

(1858) , á la de Lotze ( 1 8 6 8 ) , y á la de Max Schasler ( 1 8 7 2 ) . 

Y 
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C A P Í T U L O P R I M E R O 

D E L A S I D E A S G E N E R A L E S A C E R C A D E L A R T E Y L A B E L L E Z A , F.N 

L O S E S C R I T O R E S E S P A Ñ O L E S D E L S I G L O X V I I I . — E L P . F E I j Ó O : S U S 

D I S E R T A C I O N E S S O B R E « E L N O S É CLUÉ» Y L A « R A Z Ó N D E L G U S T O » . 

— L U Z Á N , I N T R O D U C T O R E N E S P A Ñ A D E L A S I D E A S E S T É T I C A S D E 

C R O U S A Z . — L A E S T É T I C A E N L O S F I L Ó S O F O S E S P A Ñ O L E S D E L S I -

G L O X V I I I : V E R N E Y , P 1 Q U E R , C E B A 1 . L O S , P É R E Z Y L Ó P E Z , E X I M E -

N O , E T C . , E T C . — P R I M E R O S C O N A T O S D E E S T É T I C A S U B J E T I V A : 

D . V I C E N T E DE L O S R Í O S . C O M I E N Z A Á I N F L U I R L A E S C U E L A 

E S C O C E S A : C A P M A N Y , E L P . M I L L A S . — EL T R A T A D O « D E LA B E -

L L E Z A I D E A L » D E L P . A R T E A G A . — A Z A R A Y S U C O M E N T A R I O A L 

T R A T A D O D E L A B E L L E Z A D E M E N O S . — O T R O I M P U G N A D O R D E 

M E N O S : L A M E Y R A . — T E O R Í A S E S T É T I C A S D E L P . M A R Q U E Z . — L A 

E S T É T I C A E S L A S E S C U E L A S S A L M A N T I N A Y S E V I L L A N A : B L A N C O , 

R E 1 N O S O , H I D A L G O , E T C . , E T C . — L A S P O É T I C A S Y L A S R E T Ó R I C A S 

DE E S T E P E R Í O D O . — T R A D U C C I O N E S D E L O N G 1 N O , A D D 1 S S O N , 

E L A I R , B A T T E U X Y B U R K E . 

A tendencia exper imental , representada 

por los admiradores de B a c ó n , y la ten-

dencia s u b j e t i v a , representada por el 

cartesianismo, penetraron, por fin, a u n -

que algo t a r d e , e n la ciencia e s p a ñ o l a , que de 

a lgún m o d o las había preparado durante el si-

glo x v i . Y a en los ú l t imos años del XVII (época 

m u c h o menos aciaga para la filosofía que para 

otras disciplinas del espíritu), en pensadores c o m o 

C a r a m u e l y C a r d o s o c o m i e n z a á notarse la i n -



fluencia d e c i s i v a d e las nuevas i d e a s , el al iento 

de libertad y d e r e n o v a c i ó n filosófica, la a d o p c i ó n 

total o parcia l d e la física corpuscular ó atomísti-

c a , en o p o s i c i ó n á la peripatét ica. . . . un c o m o pre-

ludio de lo q u e f u é l u e g o la vasta empresa cientí-

fica del P . F e i j ó o , preparada en otro terreno por 

el e s t a b l e c i m i e n t o de ciertas sociedades de f ísica y 

medicina e x p e r i m e n t a l , especialmente la m u y in-

signe de S e v i l l a , fundada e n 1697, y de la cual 

puede decirse q u e fué a l m a el médico atomista 

Diego L ó p e z d e Z a p a t a . L a física natural fué el 

c a m p o e l e g i d o p o r los i n n o v a d o r e s , y el c a m p o 

t a m b i é n en q u e c o n c e n t r a r o n sus esfuerzos las fa-

langes e s c o l á s t i c a s , cada día más mermadas y deca-

dentes. L o s e s t u d i o s metafísicos quedaron poster-

gados ó s i g u i e r o n hac iéndose c o n f o r r a e á l a antigua 

rut ina, y t o d o e l interés se concentró en las cues-

tiones de m é t o d o genera l ó en el grande y teme-

roso p r o b l e m a d e la composic ión de los cuerpos 

L a escolást ica es taba completamente agotada , y 

ni una sóla i d e a út i l para nuestro estudio podría-

mos e n t r e s a c a r d e los numerosos cursos de teolo-

g í a y filosofía q u e se publ icaron e n E s p a ñ a du-

rante los p r i m e r o s c incuenta años del s iglo xvui , 

repet ic ión s e r v i l , p o r la m a y o r parte, de las obras 

m o n u m e n t a l e s d e l mismo género que ilustraron 

las dos c e n t u r i a s anter iores . De tan dura senten-

cia solo p u e d e e x c e p t u a r s e al P. L u í s de L o s a d a , 

de quien c o n t o d a justicia pudo escribir el P . Fei-

jóo que « h a b í a a b i e r t o las puertas del aula espa-

ñola a la e x p e r i m e n t a l filosofía». Pero la novedad 

relativa q u e el P . L o s a d a ostenta e n la física, y que 

en tan alto g r a d o le hace b e n e m é r i t o de nuestra 

c u l t u r a , n o se ext iende á las mater ias psicológicas 

y metafísicas, donde g e n e r a l m e n t e se atiene al co-

m ú n sentir de las e s c u e l a s , a u n q u e c o n m u c h a 

luc idez y gran señorío de la m a t e r i a , cualidades 

que fác i lmente le dan la palma entre los d e m á s 

aristotélicos de su era, y le colocan entre los pensa-

dores de que la C o m p a ñ í a de Jesús puede g lor iar-

se. T a l nos le m u e s t r a , p o r e j e m p l o , su doctrina 

acerca del arte, idént ica en substancia á la que era 

tradicional en la escuela suarista , y hemos visto 

bri l lantemente e x p u e s t a , antes y después de S u á -

rez, por el cardenal T o l e d o , Gregor io de V a l e n c i a 

y Rodr igo de A r r i a g a . Def ine el arte c o n Aristóte-

les, «habitus cum ralione factivus », y advierte e x -

p r e s a m e n t e , c o m o todos los escolást icos, que su 

operación no toca ni pertenece á las buenas cos-

tumbres . El arte conviene con la naturaleza: i . ° , 

en proceder por orden recto y por leyes en sus 

operaciones; 2.0 , e n producir u n a forma seme-

jante á la f o r m a que el artífice l leva en su m e n t e , 

así c o m o el agente natural produce una f o r m a 

semejante á la suya propia; 3.°, en no poder obrar 

sino sobre materia preexistente; 4°, en c o m e n z a r 

por lo imperfecto y ascender g r a d u a l m e n t e á lo 

perfecto; 5.°, en i m i t a r á la naturaleza y s e r é m u l o 

y discípulo de e l l a , t o m a n d o de sus efectos i m i t a -

c ión y n o r m a . P e r o al m i s m o t i e m p o que el arte 

imita á la n a t u r a l e z a , la perfecc iona en cierto 

m o d o con sus reglas , lo c u a l se ve patente en la 

Música respecto de los n ú m e r o s , y e n la L ó g i c a 

en cuanto á los discursos de la mente. 



Difieren el arte y la naturaleza : en que la 

naturaleza se vale de la nuda materia , y el arte 

de u n a materia segunda, e s t o e s , de un c u e r p o 

substancial completo ; 2.0, en q u e la natura leza 

produce seres reales, y el arte fingidos y umbrá-

tiles ; 3.°, e n que el arte se detiene en la superficie 

exterior , y la naturaleza penetra en lo más recón-

dito ; 4.0, en que las f o r m a s que la naturaleza in-

duce son v ivas y eficaces y engendradoras de 

otras formas, mientras q u e las formas creadas por 

el arte son estériles. L a f o r m a artificial consiste 

en la figura ó en la coordinación de las partes. 

La figura nada tiene de positivo sino en cierto 

m o d o de la cant idad, que no es pr incipio act ivo, 

c o m o t a m p o c o lo es la misma cantidad. N o c o n -

siste, p u e s , la forma artificial en n i n g ú n a c c i d e n -

te a b s o l u t o , sino en cierta m o d i f i c a c i ó n de las 

partes de la materia, ya por yuxtapos ic ión, ya por 

unión de las partes y su relación c o n el todo 

(resultando de aquí lo que podemos l lamar for-

m a intrínseca y o r g á n i c a , como en la escul tura y 

p i n t u r a ) , y a por c o n m i x t i ó n de las p a r t e s , y a , 

finalmente, por identificación del art i f ic io ó d é l a 

f o r m a artificial con la mater ia , á c u y o género 

pertenecen la Música , la Poesía , la Danza y la 

P a n t o m i m a ' . 

' Cursus Phitosopbici Rcgalis Collegii Salmanticense Socuta-

tü Jesu in compcndium redacti, et in tres partes divisi. Secunda 

Pars, continens Pbysicam seu Philosophiam Naturalem, de corpo-

re naturali generatmi. Autbore R. P. Ludovico de Losada ejnsdem 

Societatis , et in eodem Regali Collegio Theologiae Professore et 

Sacrae Script. Interprete. Salmanticae exoffic. Typ. Antonii 

Josephi Fillagordo et AlearaAnn. 1741). ( P á g s . 1 7 4 à 1 7 7 . ) 

E l á n i m o descansa al pasar de estas disquisic io-

nes tan ingeniosas , pero tan baldías , á la esfera 

de luz y de l ibertad filosófica en q u e b i z a r r a m e n -

te se m u e v e el poderoso y a n a l i z a d o r e n t e n d i m i e n -

to del P . F e i j ó o , varón e n q u i e n la Providencia 

quiso ¡untar las más var iadas apt i tudes , el celo 

propagandista más fervoroso y la más inext ingui-

ble sed de c iencia y de doctr ina , para que fuese 

l u z y oráculo de su siglo , y acabara de romper 

de todo p u n t o la barrera de i n c o m u n i c a c i ó n que 

la into leranc ia escolástica h a b í a ido levantando 

entre la c i e n c i a , cada día más petr i f icada, de 

nuestras aulas y la c ienc ia extranjera , q u e , si-

g u i e n d o en parte el c a m i n o q u e e n otro t iempo 

h a b í a m o s abierto los i tal ianos y nosotros, aspira-

ba cada día con m á s a r r o j o á la conquista del 

m u n d o f ís ico y del m u n d o m o r a l por medio de 

procedimientos anal í t icos. E n otra ocas ión he 

tratado extensamente del P . F e i j ó o , y no quiero 

repet irme: a h o r a i n c u m b e sólo considerarle b a j o 

u n o de los infinitos aspectos de su act iv idad inte-

l e c t u a l , es dec ir , c o m o estét ico. 

P o r q u e , á pesar del atraso de tales estudios en 

su t i e m p o , atraso bien c o n f i r m a d o por los l ibros 

del P . A n d r é y d e C r o u s a z , ú n i c o s que entonces 

salían de F r a n c i a y de A l e m a n i a , el P . F e i j ó o , 

nacido y e d u c a d o en m e d i o del peor gusto l i tera-

rio que en edad a lguna ha caído sobre la P e n í n -

sula ibérica , y pr ivado d u r a n t e toda su v ida de 

ver y apreciar las obras maestras de las artes 

plásticas, a c e r t ó , sin e m b a r g o , á l e v a n t a r s e s o -

bre todo este c ú m u l o de dif icultades, pervers iones 
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é ignorancias , hasta entrever ciertos principios ge-

nerales de libertad a r t í s t i c a , tan l u m i n o s o s y tan 

ampl ios , de tan eterna verdad y ev idencia , que por 

sí solos podrían ser h o y m i s m o base de u n a crí-

tica q u e , concediendo toda r a c i o n a l l ibertad al 

g e n i o , se apartase por igual del n i m i o y enteco 

rigor de los preceptistas y de las l ibertades frías 

y sin grac ia que suelen permit irse espíritus ado-

cenados , en quienes la audac ia suple al estro y al 

sentido propio y personal de la be l leza . 

A p e n a s hay problema f u n d a m e n t a l de la cien-

cia del arte que no esté t o c a d o a l g u n a v e z e n el 

Theatro crítico ó en las Cartas eruditas. Pero re-

servando para los capítulos sucesivos considerar 

á F e i j ó o c o m o crítico l i terario y c o m o crítico 

m u s i c a l , procede a q u í exponer sus ideas de Esté-

tica g e n e r a l , tomándolas pr incipalmente de dos 

discursos intitulados Rajón del gusto y El no sé 

qué, impresos u n o y o t r o , por pr imera v e z , en 

1733, en el t o m o v i del Theatro crítico 

De estas dos disertaciones, la de la Rajón del 

gusto, á pesar de su t ítulo t e n t a d o r , es la que 

menos vale. A F e i j ó o , e m p e ñ a d o en su heroica 

tarea de descabezar errores v u l g a r e s , no podía 

pasársele por alto el v u l g a r í s i m o a x i o m a «sobre 

gustos n o hay disputa »; pero sea por falta de re-

1 O c u p a n los números 11 y 12 entre los art ículos de dicho 

t o m o . Las ediciones de Fei jóo son v u l g a r í s i m a s : recomiendo 

la d e 1 7 6 5 , á costa de la C o m p a ñ í a de Impresores y L ibreros . 

T iene una biografía del autor escrita por C a m p o m a n e s , y es 

la m a s correcta de todas. S e t iraron a l g u n o s e jemplares en 

g r a n p a p e l ; de ellos es el mío. 
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solución, sea por sobra de escepticismo ó relati-

vismo ( q u e así podemos calificar la tendencia 

empír ica d o m i n a n t e en las diversas filosofías de 

entonces), n o se atrevió á combat i r le de f rente , 

sino q u e prefirió explicarle y reducirle á t é r m i n o s 

razonables . E n substancia viene á decir lo si-

guiente : 

Distinguen los filósofos tres g é n e r o s de bienes, 

honesto, útil y deleitable. S ó l o el ú l t i m o pertene-

ce al gusto. E s imposible que la v o l u n t a d abrace 

c o m o deleitable u n o b j e t o que n o lo s e a , porque 

si le abraza c o m o d e l e i t a b l e , gusta de él ac tua l -

m e n t e ; se deleita en él. L u e g o , el g u s t o , en razón 

de g u s t o , s iempre es b u e n o con aquella b o n d a d 

real que únicamente le pertenece ; pues la b o n -

dad real que toca el gusto e n el a c t o , no p u e d e 

menos de refundirse en él. 

No se ha de identificar el gusto con lo honesto 

ni con lo útil, pero ser gusto y ser malo es impl i -

cación manif iesta , porque sería lo m i s m o que 

tener bondad deleitable y carecer de e l la . 

C o n todo e s o , c a b e n disputas sobre el g u s t o , 

y puede preguntarse su r a z ó n . El P . F e i j ó o pone 

d o s : el temperamento y la aprensión. De la va-

riedad de temperamentos procede la diversidad 

de gustos, naciendo de esta raíz lo que h o y l la -

mar íamos apreciación subjetiva del gusto. 

¿ L o s gustos d i v e r s o s , en orden á objetos d i s -

t intos , igualmente perfectos cada u n o en su es-

f e r a , son entre sí igua les? E v i d e n t e m e n t e son 

desiguales, y esto puede comprobarse con certeza. 

¿Por dónde se h a n de medir los gustos? P o r los 
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o b j e t o s . E l P . F e i j ó o a d m i t e , p u e s , al l a d o del 

cr i ter io s u b j e t i v o , o t r o q u e p o d e m o s l l a m a r 

apreciación objetiva del gusto. E n i g u a l d a d de 

p e r c e p c i ó n de parte de la p o t e n c i a , c u a n t o m á s 

e x c e l e n t e sea el o b j e t o , tanto m á s per fecto y e x -

celente será el arte. ¿ P e r o q u é e x c e l e n c i a es esta? 

Excelencia en línea de delectación, porque esta es 

la que corresponde á la excelencia del objeto de-

leitable. E l P . F e i j ó o , p o r c o n s i g u i e n t e , s i g u i e n -

d o en esto el sent ido c o m ú n de n u e s t r o s esco lás-

t i c o s , p r o p e n d e á l a tesis del ar te p o r el arte y 

a s i , v . g r . , l l e g a á e s c r i b i r , h a b l a n d o de la m ú -

sica, q u e «su intr ínseco fin es d e l e i t a r el o í d o a u n -

q u e « c o m o i fin extrínseco, se d i r i g e á lo 

h o n e s t o y úti l». 

L a e x c e l e n c i a del o b j e t o p u e d e ser a b s o l u t a ó 

r e l a t i v a , s e g ú n q u e se m i r e en el o b j e t o m i s m o 

o respecto d é l a s c o n d i c i o n e s d e l c o n t e m p l a d o r 

A s i se e x p l i c a la r a z ó n del g u s t o . T o d o c u a n t o 

estorba ó m i n o r a e n el sujeto l a p e r c e p c i ó n de la 

d e l e c t a b i h d a d , e s c a u s a de q u e la b o n d a d relat iva 

de este sea m e n o r q u e la a b s o l u t a . E l q u e t iene 

las facul tades m á s perfectas ó los ó r g a n o s m á s 

d e l i c a d o s y de m e j o r t e m p l e , p e r c i b e m e j o r la 

e x c e l e n c i a de la m ú s i c a . 

La segunda causa déla variedad de gustos es la 
variedad de aprensiones, preocupa ciones ó j uicios 

g r - : e Q e l - p u g n a u n m a n -

jar p o r falta de c o s t u m b r e ; ó b ien p r o c e d e v se 

e n g e n d r a del hastío y el c a n s a n c i o , del i n f l u j o de 

la n o v e d a d ó de otras c i r c u n s t a n c i a s e x t r í n s e c a s . 

A I poder de la i m a g i n a c i ó n se d e b e , e n p r i m e r 
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t é r m i n o , esta v a r i e d a d de a p r e n s i o n e s , puesto 

q u e se c o m p l a c e ó se irrita s e g ú n las i m p r e s i o n e s 

q u e h a c e e n el la la r e p r e s e n t a c i ó n de los o b j e -

tos sensibles . L a doctr ina y el sent ido e m p í r i c o 

del discurso del P . F e i j ó o p u e d e n resumirse en 

estos t é r m i n o s : « N o c a b e disputa sobre el g u s t o 

c u a n d o d e p e n d e d e l t e m p e r a m e n t o , pero sí cuan-

d o p r o c e d e de la a p r e n s i ó n . » 

El no sé qué es m u c h o m á s i n t e r e s a n t e , y 

a u n p o d e m o s dec ir q u e super ior á t o d o lo q u e 

entonces ( I 7 3 3 ) se c o n o c í a en Estét ica , a u n in-

c l u i d a s las l e c c i o n e s del P . A n d r é , q u e en n o v e d a d 

y a t r e v i m i e n t o se q u e d a m u y p o r b a j o de nuestro 

p o l í g r a f o . E l d iscurso del P . F e i j ó o es u n v e r d a -

dero m a n i f i e s t o r o m á n t i c o , á m e n o s q u e no q u e -

r a m o s c o n s i d e r a r l e c o m o el ú l t i m o e c o de otras 

d o c t r i n a s de l i b e r t a d l i t e r a r i a , g e n e r a l m e n t e acep-

tadas en a E s p a ñ a del s ig lo x v n , y rec ibidas de 

el la p o r el P . F e i j ó o , q u e h e r e d ó de la t r a d i c i ó n 

e s p a ñ o l a m u c h o m á s de lo que p a r e c e , y m u c h o 

mas de lo q u e é l c o n f i e s a . J ú z g u e s e por el si-

g u i e n t e e x t r a c t o . 

« E n m u c h a s p r o d u c c i o n e s , n o s ó l o de la n a t u -

ra leza , s ino del a r t e , y a ú n más del arte q u e de la 

n a t u r a l e z a , e n c u e n t r a n los h o m b r e s , f u e r a de 

aquel las p e r f e c c i o n e s sujetas á su c o m p r e n s i ó n 

r a c i o n a l , otro g é n e r o de p r i m o r mis ter ioso q u e 

l i s o n j e a n d o e l g u s t o , a t o r m e n t a el e n t e n d i m i e n -

to L o s sent idos le p a l p a n , pero n o le p u e d e des-

cifrar la r a z ó n , y a s í , al querer e x p l i c a r l e , no se 

e n c u e n t r a n voces ni c o n c e p t o s q u e c u a d r e n á su 

idea , y s a l i m o s del paso c o n d e c i r q u e ha'y u n «o 
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sé qué que agrada , q u e e n a m o r a , que h e c h i z a , 

sin que pueda e n c o n t r a r s e revelación m á s clara 

de este natural mister io .» E l P . F e i j ó o lo comprue-

ba con e j e m p l o s de la n a t u r a l e z a y de las bellas 

a r t e s , especia lmente d e l a arqui tec tura , música , 

pintura y poesía. A ñ a d e q u e este no sé qué debe 

de ser la m i s m a i n e x p l i c a b l e cual idad que los grie-

g o s l lamaban gracia, l a c u a l , a u n q u e suela a c o m -

pañar á la belleza , t a m p o c o es incompatible con 

la fealdad. Á la a c l a r a c i ó n de este misterio va en-

c a m i n a d o todo el d i s c u r s o . 

L o s objetos a g r a d a b l e s , y de igual m o d o los 

desagradables , se d i v i d e n en simples y c o m p u e s -

tos. U n a v o z sin v a r i e d a d de tonos es un objeto 

simple del gusto del o í d o . C u a n d o procede esta 

v o z por varios p u n t o s d i s p u e s t o s de manera que 

formen una c o m b i n a c i ó n grata al o í d o , es un 

objeto compuesto . L o s c o l o r e s son', de igual m a -

nera , simples ( p u r o s ) ó compuestos ( c o m b i n a -

dos). H a y m u c h o s o b j e t o s compuestos , c u y a her-

mosura consiste p r e c i s a m e n t e e n la recíproca 

proporc ión ó c o a p t a c i ó n de las partes entre sí. 

L o s materiales del e d i f i c i o , las v o c e s de la ora-

c i ó n , los m o v i m i e n t o s d e la d a n z a , los sones de 

la m ú s i c a , t o m a d o s a i s l a d a m e n t e , pueden no 

producir el efecto de l a b e l l e z a . A l c o n t r a r i o : en 

otras o c a s i o n e s , las p a r t e s del objeto tienen ya 

por sí hermosura ó a t r a c t i v o . P e r o ténganla ó n o , 

es cierto q u e h a y o t r a h e r m o s u r a distinta de 

aquel la , la h e r m o s u r a d e l c o m p l e j o , q u e consis-

te en la grata d i s p o s i c i ó n , orden y proporción 

recíproca de las p a r t e s , y a sea n a t u r a l , ya art i-

ficiosa. « E l agradar los objetos consiste en tener 

un género de proporc ión y congruencia c o n la 

potencia que los percibe , ó sea c o n el órgano de 

la potencia. De suerte q u e en los obje tos s imples 

sólo hay u n a p r o p o r c i ó n , que es la que t ienen 

ellos c o n la p o t e n c i a ; pero en los compuestos se 

deben considerar dos p r o p o r c i o n e s , la una de las 

partes entre s í , la otra de ésta m i s m a co lecc ión 

d é l a s partes c o n la p o t e n c i a , que v i e n e á ser 

proporción de aquel la proporción.» P o r eso un 

objeto agrada á unos y desagrada á o t r o s , no 

habiendo cosa en el m u n d o que sea del gusto de 

todos; lo cual depende de que u n m i s m o objeto 

tiene proporc ión de c o n g r u e n c i a respecto del 

t e m p l e , contextura ó disposición de los órga-

nos de u n o , y desproporc ión respecto de los 

de otro. 

L a duda expresada con el no sé qué, puede e n -

tenderse que se refiere á dos cosas dist intas: el 

qué y el porqué. P u e d e n o saberse qué es lo que 

agrada en el o b j e t o , y puede ignorarse por qué 

agrada. A s í , e n la v o z , el no sé qué se refiere ó al 

sonido de ella, en c u y o caso no h a y cuest ión, 

porque el no sé qué es el m i s m o ser individual 

del sonido; ó al modo de juagar la voj ( s i c ) , en 

c u y o c a s o , a u n q u e n o pueda darse regla general 

é infa l ib le , pr incipalmente resulta el no sé qué 

«del descanso con que se m a n e j a la v o z , de la 

exactitud de la e n t o n a c i ó n , del complejo de arre-

batados puntos musicales de que se c o m p o n e n 

los gorjeos». F e i j ó o tiene p o r indef inible el ser 

individual, ó , lo que es lo m i s m o , la esencia del 



s o n i d o , porque los individuos n o son def inibles . 

El por qué consiste en la p r o p o r c i ó n debida y 

congruente de las partes del o b j e t o entre sí y con 

las facultades del que la perc ibe. 

L a diíerencia entre los objetos q u e t ienen el 

no sé qué y los que carecen de é l , consiste e n que 

aquél los agradan por su especie ó ser específ ico, 

y éstos por su ser individual . 

El n o sé qué en los obje tos c o m p u e s t o s , c o n -

siste e n la misma c o m p o s i c i ó n , esto e s , en la 

proporción y congruencia de las partes que los 

c o m p o n e n . . . . « L a hermosura de u n rostro es 

cierto que consiste en la proporción de sus partes 

ó en una bien dispuesta c o m b i n a c i ó n del c o l o r , 

magnitud y figura de el las. . . . Pero c u a n d o al-

g u n a de éstas proporciones f a l t a , dicen que tiene 

aquel rostro un no sé qué que h e c h i z a . Y este no 

sé qué, digo yo que es una determinada propor-

ción de 1asparles etique ellos no habían pensado, 

y distinta de aquella que tienen por única para el 

efecto de hacer el rostro grato á los ojos. De 

suerte que Dios, de mil maneras diferentes, y con 

innumerables diversísimas combinaciones de las 

partes, puede hacer hermosísimas caras. Pero los 

hombres, reglando inadvertidamente la inmensa 

amplitud de las ideas divinas por la estrechej de 

las suyas, han pensado reducir toda la hermosura 

á una combinación sola, ó cuando más á un corto 

número de combinaciones ,y en saliendo de allí, 

todo es para ellos un misterioso no sé qué.... 

Lo propio sucede en la disposición de un edificio. 

Aquel no sé qué de gracia no es otra cosa que 

una' determinada combinación simétrica, fuera 

de las comunes reglas. Encuéntrase alguna vej 

un edificio que en esta ó en aquella parte suya 

desdice de las reglas establecidas por los arqui-

tectos, y con todo , hace á la vista un efecto ad-

mirable , agradando mucho más que otros muy 

conformes á los preceptos del arte. ¿En qué con-

siste esto? ¿En que ignoraba sus preceptos el ar-

tífice que le ideó? Nada menos. Antes bien, en que 

sabía más y era de más alta idea que los artífices 

ordinarios. Todo lo hijo según regla, pero según 

una regla superior que existe en su mente, dis-

tinta de aquellas comunes que la escuela enseña. 

Proporción y grande , sim etría y ajustadísima, 

hay en las partes de esa obra, pero no es aquella 

simetría que regularmente se estudia, sino otra 

más elevada adonde arribó por su valentía la su-

prema idea del artífice. Si esto sucede en las obras 

del arte, mucho más en las de la naturaleza, por 

ser éstas efectos de un artífice de infinita sabidu-

ría, cuya idea excede infinitamente, tanto en in-

tensión como en extensión , á toda idea humana 

y aun angélica.» 

C o n letras de o r o debiera estamparse , para 

honra de nuestra ciencia , esta profesión de l iber-

tad estética, la m á s a m p l i a y la m á s s o l e m n e del 

s iglo x v i i i , no e n e r v a d a c o m o otras por restric-

ciones y dist ingos , é impresa ( y esto es m u y de 

notar) casi treinta a ñ o s antes de que Diderot di-

vulgase sus m a y o r e s y más felices arrojos. P e r o el 

m i s m o D i d e r o t , a u n q u e dotado de un sent ido 

v i v o y personal del arte m u y superior al de núes-



tro b e n e d i c t i n o , el c u a l n o parece haber sentido 

c o n verdadera e m o c i ó n o t r o arte q u e la Música, 

jamás dió á sus s e n t e n c i a s tanto a lcance ni tanta 

genera l idad. Y q u e las d e l P . F e i j ó o no nacían de 

una i n t u i c i ó n vaga n i d e un c a p r i c h o del mo-

m e n t o , s ino q u e se e n l a z a b a n e n su mente c o n un 

s is tema apl icable á t o d a s las artes , b ien c laro nos 

lo p r u e b a n las a p l i c a c i o n e s que, así en este discur-

so c o m o e n otros, v a h a c i e n d o á las reglas pecu-

liares de cada una de e l l a s . A s í , respecto de la 

Música , le v e m o s a f i r m a r que « el s istema de re-

g l a s que los m ú s i c o s h a n a d m i t i d o c o m o comple-

to , no es t a l , s ino m u / i m p e r f e c t o y d iminuto . 

P e r o esta i m p e r f e c c i ó n d e l s istema sólo la c o m -

prenden los c o m p o s i t o r e s de alto n u m e n , los 

cuales a l c a n z a n q u e se p u e d e n dispensar aquel los 

preceptos. . . . L o s c o m p o s i t o r e s de clase inferior 

c laman que a q u e l l o es u n a herej ía ; pero c l a m e n 

lo que quisieren , q u e e l juez s u p r e m o y ú n i c o de 

la Música es el o í d o . Si la Música agrada al oído 

y agrada mucho, es buena y bonísima, y siendo 

bonísima, no puede ser absolutamente contra las 

reglas del arte , sino contra unas reglas limita-

das y mal entendidas. 

E n este m i s m o d i s c u r s o de El no sé qué, tan 

l l e n o de g é r m e n e s d e v i d a , c o m i e n z a á iniciarse 

la deplorable c o n f u s i ó n entre la expresión y la 

belleza , que h o y v e m o s admit ida por a l g u n o s es-

téticos de la escuela e c l é c t i c a francesa, principal-

mente por L e v é q u e . A l P . F e i j ó o le era tan fa-

mi l iar esta i d e a , q u e v u e l v e á cons ignar la en un 

discurso t i tulado Nuevo arte fisionómico ( que le 

coloca entre los precursores de L a v a t e r ) , y hasta 

e n u n romance 1 , donde intenta dar explicación 

física del no sé qué de la hermosura, mera pará-

frasis de l a q u e dió en el Theatro critico. 

El P . F e i j ó o nos enseña en versos bastante 

malos que el a l m a es quien 

«Vivif ica , i n f o r m a , alienta 

El r o s t r o , y en él sus luces 

G r a t a m e n t e reverberan 

Y es la belleza del alma 

» El alma d e la belleza. 

Entra , al fin, un no sé q u é , 

Una oportuna y discreta 

Combinac ión d e las partes 

Q u e componen la belleza. 

A v e c e s la s imetr ía 

M u c h o s errores enmienda, 

Y en un t o d o sale bien 

Lo q u e en otro desdi jera . 

P u n t o es este en q u e la vista 

T a l vez el voto desprecia 

Del d i s c u r s o , y soberana, 

L o que él c e n s u r a , ella aprueba. 

Señalar medidas fijas 

Á las facciones , es necia 

Observac ión que introdujo 

La ociosidad indiscreta; 

P o r q u e ninguno hasta ahora 

Ha comprendido las r e g l a s , 

Que en la humana arquitectura 

' Este romance se conserva m a n u s c r i t o ^ n la Biblioteca d e 

la Universidad de S a n t i a g o , y ha sido publicado en la Gaceta de 

Galicia, diario santiagués ( 2 9 de Abr i l de 1879) . 
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El arte del c i e l o observa. 

P u e d e sa l i r la estructura 

B u e n a d e m u c h a s maneras, 

Y es el variar de las lineas 

Valentía de la idea. » 

Pref iero la p r o s a del P . F e i j ó o á sus versos 
e n g e n e r a l d e b ¡ l e s c o n c e p t u o s o s ; p g r o ^ . > 

son las m i s m a s , y las v e m o s reaparecer en otros 

d i s c u r s o s , c o m o si f u e s e n una perenne tentac ión 

para el i n g e n i o v i v a z y e r r a b u n d o d e l - a u t o r , ver-

d a d e r o ciudadano libre de la república de las 

Z Z ' C O m ° é l m Í S m ° S e a P e " ' l - ' a b a . T a c h á b a n l e 
S i ' S l n a p a n e n c i a d e r a z ó n , de temera-
rio' « n o v a d o r en la l e n g u a , y para d isculpar sus 
n e o l o g i s m o s , ó m á s b ien p a r a c a n o n i z a r l o s y abrir 
la p u e r t a á otros n u e v o s , e s c r i b i ó u n a c a r t a , que 

Z Í í i A f t 0 m ° 1 d e ! a S E r u d i t a s ' ' e v a n t a n d o la 
c u e s t i ó n del t e r r e n o g r a m a t i c a l en que la c o l o c a -
b a n sus a d v e r s a r i o s , y t o m a n d o pie de el la para 

Z i T r r u n ° T b r e d e U n a ^ e s t é t i c a s u p e r i o r , 
absoluta l i b e r t a d de e s t i l o . « P u e d e a s e g u r a r s e q u é 
n o l legan a u n a r a z o n a b l e m e d i a n í a todos a q u e -

l los i n g e n i o s q u e se a t a n e s c r u p u l o s a m e n t e á r e -

g l a s c o m u n e s . P a r a n i n g ú n arte d ieron los h o m -

cúm,?! 1 í f d a r ' a m á S t a n t 0 S P r e c e P t 0 S q u e el 
c u m u l o de e l los sea c o m p r e n s i v o de c u a n t o b u e -
no c a b e e n e arte . L a r a z ó n es manif iesta; p o r q u e 
son inf initas las c o m b i n a c i o n e s de casos y c i r c u n s -

Z T ^ T * " ' 7 * n U e V ° S P ^ p t o s , y a dis-
u n t a s m o d i f i c f c i o n e s y l imi tac iones de los'ya es-
tab lec idos . Q u i e n no a l c a n z a es to , poco a l c a n z a . 

Y o c o n v e n d r í a m u y b i e n c o n los q u e se a t a n 

s e r v i l m e n t e á las r e g l a s , c o m o n o pretendiesen 

su je tar á todos los d e m á s al m i s m o y u g o . E l l o s 

t i e n e n justo m o t i v o para h a c e r l o . L a falta de t a -

l e n t o los o b l i g a á esa s e r v i d u m b r e . E s menester 

n u m e n , f a n t a s í a , e l e v a c i ó n p a r a a s e g u r a r s e el 

a c i e r t o , sa l iendo del c a m i n o t r i l l a d o . . . . L o s h o m -

bres de espír i tu s u b l i m e l o g r a n los m á s fáciles 

r a s g o s , c u a n d o g e n e r o s a m e n t e se d e s p r e n d e n de 

los c o m u n e s d o c u m e n t o s . A s í , es b ien q u e c a d a 

u n o se estreche ó se a l a r g u e hasta a q u e l t é r m i n o 

que le s e ñ a l ó el a u t o r de l a N a t u r a l e z a , s in c o n s -

t i tuir la facu l tad p r o p i a p o r n o r m a de las a j e n a s . 

Q u é d e s e e n la fa lda q u i e n no t iene f u e r z a para arri-

bar á la c u m b r e , m a s no p r e t e n d a h a c e r m a g i s -

terio lo q u e es t o r p e z a , n i a c u s e c o m o i g n o r a n c i a 

del A r t e lo q u e es v a l e n t í a del N u m e n . » H a -

c i e n d o a p l i c a c i ó n de estos p r i n c i p i o s g e n e r a l e s al 

l e n g u a j e , i n s t r u m e n t o de la o b r a l i terar ia , exc la-

m a con n o m e n o r e l o c u e n c i a y b r í o : « P e n s a r q u e 

y a la l e n g u a c a s t e l l a n a , n i otra a l g u n a del m u n -

d o , t iene toda la e x t e n s i ó n posible ó necesar ia , 

só lo c a b e en q u i e n i g n o r a q u e es i n m e n s a la a m -

p l i t u d de las i d e a s , p a r a c u y a e x p r e s i ó n se r e q u i e -

ren dist intas voces .» Y repit iendo u n a frase de 

V o l t a i r e , e s c r i b e : « N o h a y i d i o m a a l g u n o q u e 

no necesi te del subs id io de otros . . . . L o s puristas 

h a c e n lo q u e los p o b r e s s o b e r b i o s , q u e m á s quie-

ren h a m b r e a r q u e pedir.» 

¡ Q u é espír i tu t a n m o d e r n o y al m i s m o t i e m p o 

t a n e s p a ñ o l era el del P. F e i j ó o ! N o vernos á j u z g a r 

a h o r a de las e x t r e m o s i d a d e s de su d o c t r i n a , n i m u -
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de estilo le l ibra de las afectaciones de su t iem-

po ; hace su decir c laro , apacible y l lano; le deja 

moverse con independencia , peregrinar por t o -

dos los campos del e s p í r i t u , más atento á las co-

sas que á las pa labras , y legar á la ciencia patria, 

e n vez de unas cuantas páginas más ó menos 

lamidas é insubstanc ia les , ve inte v o l ú m e n e s de 

critica aplicada ácas i todas las materias prácticas y 

especulativas e n que puede ejercitarse el entendi-

miento h u m a n o . Y es un defecto , porque al sos-

tener la que él cree paradoja de que s la e l o c u e n -

cia es naturaleza y no arte » (como si todas las 

artes n o tuviesen su f u n d a m e n t o en la naturale-

za ) , niega el f u n d a m e n t o y la legit imidad de toda 

disciplina l i t e r a r i a , lo cual valdría tanto c o m o 

negar la util idad y el va lor de la L ó g i c a , f u n d á n -

donos en que el pensamiento y el rac ional dis-

curso , sobre el cual versan sus leyes, existe t a m -

bién e n la naturaleza h u m a n a antes del arte y 

con independencia de él y aun de toda cul tura , lo 

cual de n inguna manera quiere decir que las fa-

cultades intelectuales n o sean disciplinables y 

que su estudio no pueda constituir una c ienc ia . 

Pero abrev iando estas consideraciones que por 

ser tan obvias f á c i l m e n t e caerían en el lugar co-

m ú n , no se puede negar que ensancha el á n i m o 

oir en pleno siglo x v m ( en el siglo , por exce-

lencia , de las Poét icas ) al P. F e i j ó o reiv indicar 

los derechos del genio enfrente de la tiranía , n o 

de las inmutables leyes estéticas, s ino de aquel 

c ú m u l o de regli l las mecánicas que realmente es-

ter i l i zaban á quien n o naciese con un e m p u j e casi 



s o b r e h u m a n o . « L a s reglas q u e h a y escritas (dice 

en esa misma carta sobre la elocuencia 1 ) son in-

n u m e r a b l e s . ¿ Q u i é n p u e d e tener las presentes 

todas al t iempo de t o m a r la p l u m a ? . . . . L o peor 

es que a u n q u e h a y tanto e s c r i t o de reglas , aún 

es m u c h í s i m o más lo q u e se p u e d e escribir . . . . El 

g e n i o puede en esta mater ia l o q u e es i m p o ü b l e 

al estudio.. . . Más por s e n t i m i e n t o q u e por re-

flexión dist ingue el a lma estos pr imores . . . . El 

acierto en e s t o , c o m o en o t r a s m u c h a s cosas 

pende puramente de una f a c u l t a d animástica 

que yo l lamo tino mental. E l q u e tiene esta ins ig-

ne prenda , sin n inguna r e f l e x i ó n á las reglas, 

acierta. . . . L o más q u e y o p o d r é p e r m i t i r , y ló 

permit iré con a lguna r e p u g n a n c i a , es que el es-

tudio de las reglas sirva p a r a e v i t a r a lgunos g r o -

seros d e f e c t o s , mas n u n c a a d m i t i r é q U e pueda 

producir pr imores . . . . L a s r e g l a s s o n unas luces 

estériles c o m o las s u b l u n a r e s , q u e a l u m b r a n y no 

i n f l u y e n . Dan un c o n o c i m i e n t o v a g o y de mera 

teórica , sin d e t e r m i n a c i ó n a l g u n a para la prác-

tica.» 

¿ Quién n o cree r e c o n o c e r e n estos osados c o n -

c e p t o s , en esta especie de i n s u b o r d i n a c i ó n erigi-

da en sistema , en este r o m a n t i c i s m o antic ipádo, 

el ú l t imo fruto de la a n t i g u a cr í t ica e s p a ñ o l a ' 

tan bizarra y tan resuelta s i e m p r e , ora p r o c l a m e 

con L u í s V i v e s que querer f i j a r las leyes del arte 

es empresa tan imposible c o m o la de aprisionar 

todo el Océano e n el c a u c e d e l T í b e r ó del Il iso, 

1 T o m o 11 de las Cartas Eruditas, carta 6.= 

ora declare por boca del severís imo P i n c i a n o q u e 

«con tal que la acc ión sea de le i tosa , la fábula no 

h a de ser c o n d e n a d a , ni su autor tenido en me-

n o s , porque á veces n o está la imperfecc ión en 

el art í f ice , sino en el arte» ; ora e n los l ibros del 

doct ís imo a m i g o de Q u e v e d o , D. José A n t o n i o 

G o n z á l e z de Salas , amoneste á los poetas á que 

n o se consideren «necesar iamente l igados á los 

ant iguos preceptos rigurosos , porque l ibre ha de 

ser su espíritu para poder alterar el arte , f u n d á n -

dose e n leyes de la n a t u r a l e z a , según la m u d a n -

z a de las edades y la di ferencia de los gustos», 

siendo en los grandes h o m b r e s los a c o m e t i -

m i e n t o s , no sólo p e r m i t i d o s , sino venerables»; 

ora aconseje á los poetas por la v o z del d iv ino 

H e r r e r a «buscar siempre modos más perfectos y 

nuevos de h e r m o s u r a » ; o r a , finalmente, c o n 

A l f o n s o S á n c h e z , Barreda y G a r a m u e l , l leve á 

sus ú l t imos l ímites la a p o l o g í a del d r a m a m o d e r -

n o y e m a n c i p a d o de la antigüedad clásica 

Ni era el P . F e i j ó o el ú n i c o de su t i e m p o que 

pensara e n estas materias de arte de u n m o d o tan 

libre y d e s e m b a r a z a d o . O c a s i ó n tendremos de 

mencionar e n el capítulo siguiente toda una l e -

g i ó n de críticos l i terarios , que, más ó menos ra-

1 Tienen algún enlace con la materia e s t é t i c a , aunque 

realmente pertenecen á la filosofía moral y todavía más á la l i-

teratura, los dos discursos del P . Feijóo intitulados Causas 

del Amor y Remedios del Amor, que son los d o s últimos del 

tomo séptimo de! Theatro critico. Los cito aquí , para que na-

die los eche de menos ; pero no pasan de discreteos ingeniosos 

de amena recreación. 
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z o n a d a m e n t e , profesaron y a p l i c a r o n á las bellas 

letras el m i s m o s e n t i r , oponiéndose á todas las 

tentativas de reg lamentac ión poética al gusto 

transpirenáico, y manteniendo u n r o m a n t i c i s m o 

la tente , q u e e m p a l m a dos épocas de la l iteratura 

española , el s iglo x v n y el x i x , entre los cuales 

nunca se dió una verdadera so luc ión de cont i -

n u i d a d . A u n h o m b r e s de tendencias y gustos clá-

s i c o s , c o m o D . José P o r c e l , el autor de las églo-

gas venatorias del Adonis, a f i rmaba en plena 

Academia del Buen Gusto , nacida precisamente 

para reformarle en el sentido de los L u z a n e s y 

Mont ianos , que «en v a n o se cansan los maestros 

del arte en señalar éstas ni las otras particulares 

r e g l a s , porque esto n o es otra cosa q u e tiranizar 

el l ibre pensar del h o m b r e , que en cada u n o se 

d i ferenc ia , según la fuerza de su g e n i o , el valor 

de su i d i o m a , la doctrina en que desde sus pri-

meros años le i m p u s i e r o n , las pasiones que lo 

d o m i n a n y otras m u c h a s cosas » 

D. Ignacio de L u z á n es la antítesis perfecta de 

todos estos preceptistas negadores de la precepti-

v a . El los representan el pr incipio de la l ibertad, 

L u z á n el del orden : del c h o q u e de a m b o s ele-

m e n t o s , igua lmente leg í t imos , i g u a l m e n t e bene-

f ic iosos, había de nacer, y nació c o n el t iempo, 

• Porce l , Juicio Lunático ó ve jamen e s c r i t o en 1 7 5 0 , según 

parece. Hay dos c o p i a s m a n u s c r i t a s , una en p o d e r de D . Pascual 

G a y a n g o s , o tra en la biblioteca del M a r q u é s de Pidal . V i d e 

Bosquejo histórico-critico de la poesía castellana del siglo XVIII, 

por D . Leopoldo A . de C u e t o ( p á g . 1 0 1 ) , t o m o 1 d e Poetas lí-

ricos del siglo XVIII, en la Biblioteca d e R i v a d e n e y r a . 

una crítica más e l e v a d a que los c o n c o r d a s e y ar-

monizase , c u r á n d o l o s de sus respect ivas d u r e z a s 

y e x a g e r a c i o n e s , y m o s t r a n d o la ley superior 

que los f u n d a m e n t a y g e n e r a l i z a , y los h a c e , á 

cada cual en su es fera , inatacables é infa l ib les e n 

cuanto pueden serlo criterios h u m a n o s , sujetos 

siempre á d e p u r a c i ó n y enmienda. 

El mérito de L u z á n e s t á , s o b r e t o d o , en su 

preceptiva l i terar ia , que a l g u n a s p á g i n a s más 

adelante estudiaremos. E n Estét ica g e n e r a l ó Me-

tafísica de lo B e l l o , su importancia es m u c h o 

m e n o r , a u n q u e no puede decirse q u e sea nula . 

Consiste en una adaptac ión hábi l de los pr inc i -

pios genera lmente admit idos en la filosofía e x -

tranjera , y especialmente de las teorías de C r o u -

saz sobre lo bello. P a r a m í , la m a y o r o r i g i n a -

lidad de L u z á n en esta parte de su t rabajo , 

estriba e n h a b e r sentido la necesidad de dar á la 

Poét ica , tratada hasta entonces e m p í r i c a m e n t e 

(s in más e x c e p c i ó n que la del P i n c i a n o ) , una base 

racional , enlazándola c o n el estudio metaf ís ico de 

la Be l leza . L a obra de L u z á n es una de las p r i m e -

ras Poéticas ( y no h a b l o sólo de las de E s p a ñ a ) 

en que aparece y a u n capí tu lo De la belleza en 

general, y de la bel leja de la poesía, y de la ver-

dad. L u z á n escribía en 1 7 3 7 , m u c h o antes que 

Bat teux y que Marmonte l . S u e d u c a c i ó n h a b í a 

sido c o m p l e t a m e n t e i tal iana. Dicen que fué dis-

cípulo de Vico, aunque se le conoce poco, nos dec ía 

en la cátedra el Dr . Mi lá y F o n t a n a l s . L o cierto 

es q u e L u z á n se educó en N á p o l e s y en P a l e r m o , 

c u a n d o el autor de la Scienja Nuova enseñaba e n 

G X X X V I I I ; 1 2 



la p r i m e r a de e s t a s c iudades , y q u e a l l í p e r m a n e 

cío desde 1 7 1 5 ¿ . a s t a I 7 3 3 , d e d i c a d o al estudio no 

s o l a m e n t e de l a i s letras, s ino de la f i losofía y de la 

j u n s p r u d e n c i a . e n a l g u n o de los cuales f o r z o s a -

m e n t e h u b o encontrarse c o n V i c o , sin que 

d e j e de d a r a i g x m a m u e s t r a de haberse aprove-

c h a d o de s u s m a r a v i l l o s a s intu ic iones sobre el 

p o e m a épico y e l carácter de la poesía pr imit iva 

L u z á n no t e m a espír i tu de i n v e n c i ó n ni a m o r á 

las a v e n t u r a s c i e n t í f i c a s , pero sí s ó l i d o saber, buen 

sent ido p o d e r o s o y g r a n d e a m o r á la verdad v 

c o n s t a n c i a en p r o f e s a r l a . E n filosofía era cartesia-

n o si b ien m o d e r a d a m e n t e y c o n tendencias 

e c l é c t i c a s , y e i e s t u d i o q u e h a b í a h e c h o de las 

m a t e m á t i c a s , d e la física e x p e r i m e n t a l , del dere-

c h o natural y p ú b l i c o , de la h is tor ia y de la ar 

q u e o l o g í a , h a b í a e n s a n c h a d o el h o r i z o n t e de su 

c u l t u r a e s t a b l e c í e n d o entre sus ideas c ierto nexo 

Ubre y h o l g a d o , m á s bien que u n v e r d a d e r o sis-

tema E n s u m a : e r a un h o m b r e diserto m á s que 

u n filosofo, p o r más q u e escr ibiese en latín 

( c u a n d o a p e n a s t e n í a ve int idós a ñ o s ) u n com-

p e n d i ó de las o p i n i o n e s de Descartes s o b r e lóa i -

" ' Z T J T ' , i 1 " 0 3 7 m ° r a 1 ' y e n ^ t e l l a n o un 
e x t r a c t o de l a l ó g i c a de P o r t - R o y a l , y en ital iano 
u n tratado c o m p l e t o de É t i c a / i n h u l a d o D e i 

pnnap, della moraleEsta a tenc ión á las c u e s -

t iones e s p e c u l a t i v a s no podía m e n o s de ref le jarse 

- h i i o D ^ n l T ° b r a S f ^ z á n ( q u e quedaron inéditas) 

d d , q i ; 8 ; e n ' 13 Se?undaedl'dón ^ ^ Poética. ( M a -

e n su l ibro y de separarle p r o f u n d a m e n t e de to-

das las P o é t i c a s v u l g a r e s . P o r otra parte , t o d a s 

las l i teraturas de su t i e m p o le eran f a m i l i a r e s , no 

sólo la i t a l i a n a , q u e p o d í a cons iderar c o m o p r o -

pia; no só lo la f rancesa , q u e l u e g o estudió á con-

c iencia e n su v i a j e á Par ís de 1747, s ino la i n g l e - ' 

s a , q u e él d i ó á c o n o c e r e l p r i m e r o en España, 

t r a d u c i e n d o a l g u n o s t r o z o s de M i l t o n , y la a l e -

m a n a , c u y a l e n g u a h a b l a b a y escr ibía c o n facili-

d a d , al dec ir de su h i j o . A ñ á d a s e á esto la m á s 

sólida y severa i n s t r u c c i ó n c l á s i c a , y el n o ser 

t a m p o c o p e r e g r i n o en la teor ía y en la práctica 

de la música y en la de las be l las artes del d i -

seño. 

T o d o este c a u d a l de c o n o c i m i e n t o s h a b í a n de 

ref le jarse f o r z o s a m e n t e en la Poética, y a n t e t o d o 

el espír i tu filosófico, ú n i c a c o s a de q u e p o r el 

m o m e n t o t r a t a m o s . E m p e ñ a d o L u z á n 1 en inves-

t igar la n a t u r a l e z a del deleite p o é t i c o , le hace 

consist ir e n la bel leza y en la d u l z u r a , s igu iendo 

á H o r a c i o : 

«Non satis est pulcbra esse poemata : dulcia santo,» 

y a p a r t á n d o s e e n esto de M u r a t o r i , q u e en t a n t a s 

otras cosas le s irve de g u í a (puesto q u e el i lustre 

m i l a n é s c o n f u n d e la b o n d a d y la verdad c o n la 

b e l l e z a , p o n i e n d o en la u n i ó n de todas tres la 

f u e n t e del deleite p o é t i c o ) L u z á n , q u e en esto se 

le a v e n t a j a m u c h o , no cae en tal i d e n t i f i c a c i ó n , 

y sólo a ñ a d e á l a bel leza la c a l i d a d de la d u l z u r a , 

< Libro 11, cap. iv . 



entendiendo por el la , s e g ú n el sentido h o r a c i a n o , 

el poder de la m o c i ó n d e a f e c t o s , 

«Et quocumque volenl, animum auditoris agunto.» 

«Sus efectos son d i v e r s o s (añade), porque la be-

lleza, a u n q u e agrade a l e n t e n d i m i e n t o , n o m u e v e 

el c o r a z ó n , si está sola ; al c o n t r a r i o , la dulzura 

siempre deleita'y s i e m p r e m u e v e los a fectos , que 

es su principal intento. E n prueba de esto , a l g u -

nos pasos de célebres p o e t a s , en c u y a belleza han 

hal lado que censurar l o s cr í t icos , á pesar de to-

das sus oposiciones se h a n a lzado c o n el aplauso 

g e n e r a l , por la d u l z u r a y terneza de los afectos 

q u e expresan.a Y cita e j e m p l o s del T a s s o «contra 

quien h a n escrito tanto l o s franceses y aun los 

mismos i ta l ianos»; s i e n d o de admirar q u e l o que 

L u z á n aplaude en él n o s o n dos rasgos de senti-

miento, sino dos concetti m u y fríos, q u e de seguro 

le hubieran parecido m a l si los hubiese encontra-

do en Grac ián ó en L e d e s m a . 

De todas maneras , repárese que para L u z á n , 

dulzura es s i n ó n i m o de m o c i ó n de afectos, y que 

él la prefiere y a v e n t a j a s i e m p r e á la b e l l e z a , sin 

l legar á entender n u n c a q u e n o es más que uno 

de los géneros de b e l l e z a , la belleza de sentimien-

to. Este error, m u y d i s c u l p a b l e en el estado em-

brionario de las ideas estét icas de su t i e m p o , 

t r a s c i e n d e , c o m o n o p o d í a m e n o s , á su con-

cepto de la b e l l e z a , q u e es el m i s m o de C r o u -

s a z , filósofo a l e m á n e c l é c t i c o , que desarrol ló y 

a m p l i ó en lengua f r a n c e s a las ideas del P . A n d r é 

sobre lo bel lo . Y a s a b e m o s q u e , según Crousaz 

y L u z á n , que le copia l i teralmente ( c i t á n d o l e ) , 

las cual idades de la bel leza son la v a r i e d a d , la 

u n i d a d , el orden y la proporc ión. « L a variedad 

(así discurr ían) h e r m o s e a los objetos y deleita e n 

e x t r e m o : pero t a m b i é n cansa y f a t i g a , y es ne-

cesario que para no c a n s a r , se reduzca á la u n i -

d a d , q u e la t e m p l e , y facilite su c o m p r e h e n s i ó n al 

e n t e n d i m i e n t o , el cual recibe m a y o r placer d é l a 

var iedad de los o b j e t o s , c u a n d o éstos se ref ieren 

á ciertas especies y clases. De la var iedad y u n i -

dad proceden la r e g u l a r i d a d , el o r d e n y la p r o -

p o r c i ó n , porque lo q u e es v a r i o y u n i f o r m e , es 

al m i s m o t i e m p o r e g u l a r , ordenado y proporcio-

nado. E n la p r o p o r c i ó n se i n c l u y e otra cal idad ó 

circunstancia de la bel leza , t a m b i é n m u y e s e n -

cial , y consiste e n la adaptac ión ó apropiación 

de cada ob je to á sus fines. L a bel leza obra e n 

nuestros á n i m o s c o n increíble pront i tud y fuerza , 

y u n objeto nos parece bello antes q u e el enten-

dimiento h a y a tenido t iempo de advert ir n i e x a -

minar su p r o p o r c i ó n , su r e g u l a r i d a d , su variedad 

y demás c ircunstancias . Á todo se anticipa la 

ef icacia de la h e r m o s u r a , y parece que quiere 

r e n d i r la v o l u n t a d antes q u e el entendimiento , 

y que no necesita d e nuestra i n t e r v e n c i ó n para 

tr iunfar de nuestros afectos. S in e m b a r g o , puede 

ser m a y o r ó m e n o r la eficacia de la b e l l e z a , s e g ú n 

la var ia d isposic ión de nuestro á n i m o . L a educa-

c i ó n , el g e n i o , las opiniones d i v e r s a s , los hábitos 

y otras c ircunstancias , pueden hacer parecer her-

moso lo que es feo y feo lo q u e es h e r m o s o . » 

A d e m á s de las cual idades de l a b e l l e z a , pro-
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píamente d i c h a s , puede haber e n el o b j e t o o t r a , 

uahdades y disposiciones que acrecienten ! 
e f i c a a a d e s u b e l l e z a . L a s « £ 

grandeva, novedad y diversidad. ' 

Mézclanse e n esta doctr ina, ec léc t i ca ó más bien 

- n c r e n c a , de C r o u s a z y de L u z á n e l e m e n t o s de 

m u y diverso o r i g e n y de m u y desigual méri to . El 

f o n d o de e l l a , es decir , las notas de u n i d a d , inte-

gridad c o n g r u e n c i a , etc . , está en S a n Agust ín v 

antes de el se v i s l u m b r a e n los platónico^. ¿ ñ 'lo 

demás p r e d o m i n a el carácter s u b j e t i v o y estrecho 

de a filosofía del s iglo x v n r , y s u tendencia á c o t 

vert r i a a p r e c i a c i ó n d e la belleza en un juic io pu-

Z Z n T 1 V ° ' 7 ' P ° r c o n s ' 8 u i e n t e , re lat ivo y 
m u d a b l e de h o m b r e á h o m b r e . P e r o ¿ i Crousaz 

m o se r ^ t 3 n 3 l l á : 3 1 C 0 n t r a r i ° ^ eclecticis-
m o se incl ina m á s del l a d o de la metafísica pla-
tónica , y l l e g a á veces á confundirse c o n el más 
ardiente i d e a l i s m o . L u z á n (dócil á la autor idad 
de M u r a r o n , s e g ú n su costumbre) acepta ¡a defin, 
c i o n p s e u d o - p l a t ó n i c a de la belleza , luz y res-
plandor de la v e r d a d , q u e , i l u m i n a n d o nuestra 
a l m a , y d e s t e r r a n d o de ella las t inieblas d e a 
i g n o r a n c i a , l a l l e n a de suavís imo p l a c e r , Y en 
una canción d e estancias l a r g a s , que es la me 
lor de sus p o e s í a s , leída en ¿ A c a d e m i a e San" 
F e r n a n d o el 2 3 de D i c i e m b r e de i 7 5 3 , ensalza 
la belleza del b ien y la belleza de las Cal en 
versos de a u g u s t a s e r e n i d a d , m u y j u s t a m e n t e 

recomendados p o r Q u i n t a n a : 

«Solo la virtud bella , 

Hija de aquel gran p<dre, en cuya mente 

De todo bien la perfección se encierra , 

Constante vive sin mudanza alguna. 

¿Quién con esto se acuerda 
De envilecer el plectro resonante, 
Donde de -vista la virtud se pierda, 
Ó un falso bien, ó un engañoso halago 
Sirva de asunto al canto , y más de estrago?® 

L a b e l l e z a , según L u z á n , a u n q u e no sea i d é n -

tica á la v e r d a d , ha de fundarse, ó en la verdad 

real y existente, ó e n la posible y v e r i s í m i l , por-

que lo falso, conocido c o m o t a l , n o puede a g r a d a r 

jamás al entendimiento ni parecerle h e r m o s o , 

ni el Arte es f r a g u a de ment iras . T o d a s las f á b u -

las de los a n t i g u o s figuraban de ordinar io a l g u n a 

v e r d a d , ó teológica, ó f í s i c a , ó m o r a l , y toda obra 

de arte encierra a l g u n a v e r d a d , y a absoluta , ya 

hipotética. Esta v e r d a d h ipotét ica , l l a m a d a t a m -

bién ver is imi l i tud n o es otra cosa que « u n a i m i -

t a c i ó n , u n a p i n t u r a , u n a copia bien sacada de 

las cosas , según son en nuestra o p i n i ó n , y a sea 

ésta e r r a d a , y a verdadera». N o puede darse m a -

yor a m p l i t u d , y si L u z á n h u b i e r a sido más l ó g i c o , 

fáci lmente podría canonizarse c o n su a u t o r i d a d , 

no y a el arte r o m á n t i c o , s ino el mismo arte f a n -

tást ico, tomada esta.palabra en su a c e p c i ó n v u l -

g a r , puesto que a d m i t e , s iempre de acuerdo c o n 

M u r a t o r i , u n a verisimilitud popular, que es la 

que salva al A r i o s t o y á los l ibros de c a b a l l e -

rías. E n ésta, c o m o en otras m u c h a s cuestiones, 

aparece L u z á n m u c h o más c e r c a n o á la poética 

moderna que á la de B o i l e a u , y m u c h o más 



a m i g o del mundo encantado de ios sueños que 

del mundo a n d o y seco de los preceptos. Para é 

o verisímil abarca, no solamente lo posible, s ino 

« b l e t a m b i é n , siempre que no s e a ' c o n ! 

s í se h nh 5 P r e C Í S ° t o r m a I m e n t e , c o m o 
« se hubiera propuesto hacer la apología dé aquel 

ta Ue J l T ° PUCde dedrSe de toJo 
a) aparte muchas veces de las verdades cien-

t'ficas por seguir las opiniones vulgares. Que el 

ave fénix renazca de sus c e n i z a s . . . „ q u e el basilis-

a • q u e e i ^ - b a - s u esfe-
ra colocada deba,o de la l u n a , y otras mil cosas 
g a n t e s que las ciencias c o ^ a d i c e n l ! ^ ! 

nao pero que el vulgo aprueba en sus opiniones, 

poner á la ^ y á ante-' 
ra T h a h ; ' e r f d d e ¡ a S C i e n c i a s ' Por ser aho-

c r e í b l e s t f r ° t r ° S t ¡ e m P ° S v e r í s í m ^ V 
2 7 7 C n d v u l § 0 ' y Por eso mismo más aco-
modadas para persuadirle y deleitarle,« 

L a belleza artística se deriva de dos fuentes ó 

S d l i T S ° n mater'a y el artificio 
materia debe s e r , no cualesquiera verdades sino 

L n d o n 5 ' q u e e I P ° e t a h » M « á p e r e , H -

ZTJO CZT r e ¡ n 0 S ' m t d e C t U a I ' material y 

n u m a n o . C u a n d o esta materia no se halla h i v 

u e s t e i a "^perfección de a q u é l b Pi h , n S H r S r i r S 
generales de L u z a n ) pertenece á dos f a c u l -

tades, el ingenio y la fantas ía , ayudadas por el 

juicio , á manera de director , consejero y ayo, 

que tales son las comparaciones que Muratori 

usa. Hallar materia nueva ó sacar de la materia 

propuesta verdades nuevas , no es otra cosa sino 

descubrir en el sujeto, ó asunto propuesto, aque-

llas verdades menos conocidas , menos observa-

das , más recónditas . y q u e más raras veces nos 

ofrece la naturaleza. Y c o m o la poética imitación 

tiene por objeto principal ¡as cosas del mundo 

humanó, esto e s , del mundo moral, de estas co-

sas es de donde más ha de procurar el artífice 

sacar verdades peregrinas y raras. Para esto se val-

drá de su ingenio y f a n t a s í a , procurando descu-

brir lo que más raras veces suele acontecer , lo 

que solamente es posible, y lo que parece verisí-

mil y probable . Esto viene á ser (añade L u z á n ) 

lo que los maestros del arte l laman mejorar y 

perfeccionar la naturaleza , y lo que nosotros he-

mos dicho «imitar la naturaleza en lo universal 

y en sus ideas ». 

El art í f ice , p u e s , debe perfeccionar la natu-

raleza; esto e s , hacerla y representarla eminente 

en todas sus acciones, costumbres, afectos y d e -

más cualidades buenas ó malas. 

L u z á n , por consiguiente , no es naturalista, en 

el vulgar sentido de la palabra , sino pura y es-

trictamente aristotélico, c o n la verdadera y legí-

t ima interpretación idealista que hoy damos á la 

Poética, y hasta puede decirse que exagera un tan-

to la doctrina de Aristóteles , dando al arte p o r 

único oficio el representarnos lo más raroypere-



grinoque tiene ,a naturaleza entre sus entes posi-

bles, r en sus ideas universales, perfeccionad 

^ ~ e s de las personas intr och^cidas^has-

ta colocarlas en el más eminente grado de perZ-

cwn o imperfección; por más q u e a lguna vez v 

como muestra de to lerancia , conceda°al poe a^e-

presentar costumbres medianas , Siempre que l a s 

realce con el a r t i f i c i o , porque « igualmente se 

deleita nuestra alma en aprender verdades nueva 

7 maravillosas que en aprender nuevos modos de 

c t r L c 7 e r d a d e S 3 ' 1 0 C U 3 Í , e h 3 C e ^ s o l v 
cíe os conceptos sutiles y e s c o l á s t i c o s , aunque 
gallardos de u n o de sus poetas favori tos , el za 
morano D. L u í s de Ul loa P e r e y r a 

r e ! ' Z T P U Z e " q U é C ° n s i s t a e s t e a r t i f i c i o que 
r e ^ a y ennoblece aun la materia t r i v i a l , distin-
g a (siempre c o n Murator i en la mano) tres géne-
ros de .magenes ó creaciones : unas que el enten 
d i e n t o s ó l 0 conc ibe , sin que ten^a la f a n Z " 

^ t a s llama 6 > ^ S U m í n í s t ' a ^ ^ semillas: á 
: intelectuales, y son la mate-

d^s y f o r m a l C ' e n C ' a S : ° t r a S s o n « * c e b i -
das y formadas en concorde unión por el enten-

q « 2 1 1 « v ^ ' í ' ' P ° r Ú k Í m ° ' que «la fantasía usurpa las riendas del gobierno v 

sejos del entendimiento , Estas últ imas «en las 

r í c w 0 r f r ?'fa,sedad ^ £££ 
bella ! T n n U T n d e ' a P ° e s í a / de toda arte 

ju ido ' R c i C ' S C U r S 0 S d e h o - ^ e s de sano 
nmediam 7 6 P 6 r t e n C C e d e u n 

inmediato a las imágenes que elaboran juntos el 

entendimiento, y la fantas ía , y de un modo más 

remoto é impropio á los puros conceptos inte-

lectuales. 

Las imágenes q u e son materia propia y pecu-

liar de la poesía, se dividen en simples ó natura-

les , y fantásticas ó arti f iciales, entendiéndose por 

imágenes simples «la pintura y viva descripción 

de los objetos ,de las acc iones , de las costumbres , 

de las pasiones, de los pensamientos y de todo lo 

demás que pueda imitarse ó representarse con pa-

labras». E l deleite de este primer grado de la 

imitación procede de la evidencia ó energía con 

que los objetos aparecen en el a r t e , y del placer 

de la semejanza unido á la seguridad propia, 

c u a n d o se trata de objetos terribles ó peligrosos. 

E n la descripción, y a poética, ya p ic tór ica , ca-

ben dos maneras (según enseñó Castelvetro y re-

pite L u z á n ) : la manera unlversalizada y la ma-

nera particularizadael e s c o r z o , y la menuda y 

copiosa descripción. L u z á n declara loables la 

u n a y la otra; pero con buen gusto evidente pre-

fiere la unlversalizada, porque «produce el sin-

gular deleite de hacernos concurrir sensiblemente 

con nuestro entendimiento y nuestra fantasía en 

la formación de la imagen y en su cabal inteli-

gencia». Pero insisto en advertir que para L u z á n 

este género de imitación no es más que el grado 

ínf imo de la creación p o é t i c a , y q u e é l , tenido 

vulgarmente por preceptista tan rígido y descar-

n a d o , reserva su m a y o r aplauso para las que l la-

m a imágenes fantásticas artificiales, mediante 

las cuales « nuestra imaginac ión se pasea por u n 



país e n c a n t a d o , d o n d e todo es a s o m b r o s , todo 

Cene alma y c u e r p o y sentido»; m u n d o e n el cual 

imperan, c o m o s o b e r a n a s , las pasiones. Verdad 

es que, l u c h a n d o su instinto poético c o n lassuges-

tiones de la p r u d e n c i a severa y cuerda, dominan-

tes en su n a t u r a l e z a a r a g o n e s a , quiere que , aun 

en ese e n c a n t a d o m u n d o , la bizarría y los bríos 

de la i m a g i n a c i ó n v a y a n regidos y moderados 

PU da l T S e , ° S d e I j U Í d ° ' 7 q U e C n 

pueda la f a n t a s . a , rebelde á su Señor, aliarse con 

o fa lso , e n e m i g o d e c l a r a d o del entendimiento, é 

introducirle e n g a ñ o s a m e n t e disfrazado con capa 

de verdad e n c o n c e p t o s falsos y en sof ismas. «La 

verdadera b e l l e z a ( a ñ a d e ) se c o m p o n e de p e r f e c 

ciones rea les , n o d e desconciertos 6 i lusiones dCrCaS. 9 

J n Z a ° ( e S S O l a l a f a n t a s í a q«ien p r o d ú c e l o s 
grandes efectos a r t í s t i c o s . L u z á n reconoce la im-
portancia estet ica d e l e lemento inte lec tua l , es de-
cir, del i n g e n i o , s i n q u e le detenga el abuso que 

v e r Z T e n T 3 ^ ^ d e é l ' h a s t a « L 

eUos L m U n i C a d e S U E s t é t i c a - E n t e n d í a n 
facu íaH . S m ° q U C L U Z á n ' P o r ingenio «aquella 
halla Tas t * C ° n q U S d a t e n d i m i e n t o 
ha l a las s e m e j a n z a s , las relaciones y las razones 
ntnnsecas de las c o s a s , v o l a n d o v e l o z m e n t e por 

todos los seres y o b j e t o s criados y posibles del 

t e r n o T l ' C ° Q S U a § u d e z a « in-
terno del o b j e t o , h a s t a hal lar razones de su esen-
cia n u e v a s , i m p e n s a d a s y m a r a v i l l o s a s , . De él se 

c o m n v T ' ' n ° a q U C l l O S C ° n C e P t O S (¡ que 
c o m o vidrio se q u i e b r a n al más leve golpe de una 

buena lógica», sino aquel los otros « c u y o s fondos 

p u e d e n resistir al go lpe del c incel». Pero n o 

h e m o s de creer que L u z á n desconociese los peli-

gros del intelectualismo p o é t i c o , y la ar idez p e -

dantesca q u e , á la l a r g a , podía c o m u n i c a r á la 

poesía. «Las Musas son libres ( e x c l a m a ) y abo-

rrecen las estrechas prisiones de las escuelas. 

T o d o lo que sabe á pueri l idad escolástica ofende 

el g e n i o brioso de la Poesía y estorba sus libres 

pasos.» 

C o n razón ha escrito el docto decano de la Fa-

cultad de L e t r a s de Madrid 1 que el l ibro de L u -

z á n «muestra un sabor dec id idamente filosófico 

y de espíritu m o d e r n o , encaminado á establecer 

sobre bases de evidencia racional los pr inc ip iosde 

la crítica l i teraria», y que en él se g u a r d a n «ense-

ñanzas n o indignas de figurar al lado de lo m e j o r 

que ha producido el pensamiento estético hasta la 

época presente». Y a u n q u e sobre la or ig inal idad 

de la m a y o r parte de estas enseñanzas puede l i t i-

garse m u c h o ( c o s a , después de t o d o , nada dif íci l , 

puesto que el m i s m o L u z á n nos dice con la ma-

> Fernández González (D. Francisco), Historia de la critica 
literaria en España, desde Lu{án hasta nuestros días.... Memo-

ria.... premiada por la Real Academia Española, Madrid, 1867, 
4-°, 73 páginas. Trabajo útil y de gran sentido , aunque de 
brevedad nimia, á la cual el autor hubo, por desgracia nues-
tra , de sujetarse, en vista de las condiciones del concurso, y 
del breve plazo señalado para él. Son complemento obligado de 
esta memoria los artículos de mi erudito y cariñoso amigo don 
Gumersindo Laverde Ruíz en sus Ensayos críticos de Filosofía, 
Literatura é Instrucción Pública Españolas. ( L u g o , Soto Freí-

re, 1868, págs. 432 y siguientes.) 



yor honradez las fuentes en que ha bebido) siem 

pre sera digna de aplauso en él la c lar idad y Z 

sentido con q u e expuso la teoría de la imitación 

salvándola del rea l i smo v u l g a r , mediante la d í I 

T í o L t r ? ™ imitación 
de lo universal e imitación de lo part icular Para 
Ltizan e r a d a d f u e r a d e ^ c a r a 

mi " I d C k P 0 C S Í a e l celestial 10 
mismo que el h u m a n o , y así l legaba á af irmar 
sin temor á Boi leau ni á n i n g ú n otro de los ad" 

versa d e r e l ¡ g Í 0 S 0 ; q u e d a P o e s f a ¡ 

tratar y haolar de Dios y de sus a tr ibutos , y r e ! 

presentarlos en a q u e l modo imperfecto con que 

nuestra l imitada capacidad puede hablar d e \ n 

h a b l a ; l T ° " r 7 C ° n t a n t a m á s r a z ó a P ^ d e 

proniedaH , ^ ^ 7 d e t 0 d a S l a s a f e c c i o ^ y 
propiedades de nuestra a l m a , y de todas las vir-

d i m T e n ? e C U , a t i I a S y r e í l e x i v a s d e n u e s t r o enten-

r r b i s r d u d a ' p o r e s ° ' d i g n 0 s 

de a labanza los a u t o s de C a l d e r ó n , q u e en la 
ejegana*rjluide7 se exced¡ó . g. ^ Zn-
Cío ios compuso. 

T o d o esto r iñe c o n la idea q u e vu lgarmen-

d e d u T d f , ^ 1 1 ' y q U e h a s t a c ierto pun o 
u Poética - 1 8 T S a p H c a d o n e s Particulares de 

dramá tico' P ^ ^ r d a t Í V 0 a l S é n e ™ 
d me tal de C , e r t ° 6 5 q U C tín k ^ a a m e n t a l de su s istema armoniza y concuerda de 

lliZZl m U y a i t a ' d r e a l Í s m ° y e I smo 

l o p l S r T t e - m Í n 0 S S U y 0 S ' l a i m í t a c i - d 

ac ión d P ? 7 l m U a C Í Ó a d e 1 0 u n i v e r s a " I a l i -
tac ión de las cosas c o m o son en sí y en cada in-

d i v i d u o , y la imitación de las cosas como son en 

la idea universal que de ellas nos f o r m a m o s , « la 

cual idea viene á ser c o m o u n o r i g i n a l ó e x e m p l a r , 

de quien son c o m o copias los individuos ó par-

ticulares ». L u z á n declara una y otra imitac ión 

igualmente legítimas, aunque desigualmente me-

ritorias, y rebate con m u c h a energía al famoso 

jurisconsulto Grav ina q u e , en su l ibro Delia Ra-

gione Poética, condenaba la imitación de lo uni-

versal, adelantándose á los m o d e r n o s naturalistas. 

L u z á n , por el contrar io , aprecia con grande alteza 

de espíritu los efectos morales del arte idealista 

« q u e inspira insensiblemente u n intenso y o c u l -

to amor á las grandes y heroicas hazañas y un 

menosprecio de las cosas bajas y v i les , el cual 

a fec to , introducido sin sentirse en el h o m b r e , 

va ennoblec iendo y perfeccionando sus acciones, 

c o n f o r m e al dechado de aquellas ideas perfectas 

impresas por la Poes ía en su alma». P e r o c o m o 

L u z á n tiende á no extremar n a d a , considera la 

imitación fantástica ó de lo universal c o m o m á s 

propia de la epopeya y de la t ragedia , y relega la 

icástica ó de lo particular á la comedia de c o s -

tumbres. 

A s o m b r a encontrar tan vastas y tolerantes ideas 

en L u z á n , y asombra m u c h o más que n i n g ú n 

partido sacasen de ellas sus discípulos Mont iano , 

Nasarre y D . Nicolás Morat ín , los cuales única-

mente a p r o v e c h a r o n su libro c o m o a r m a de g u e -

rra contra el teatro ant iguo. La penuria de doctri-

na estética general se va haciendo m a y o r cada día, 

así en los autores citados c o m o en los r e f o r m a d o -



res de nuestra prosa ( v . g r . , el P a d r e Is la) , ó en 

los eruditos i n v e s t i g a d o r e s de nuestras antigüeda-

des literarias, tales c o m o M a y a n s , Sarmiento , 

Pérez B a y e r , S á n c h e z ( D . T o m á s A n t o n i o ) , R o -

dr íguez de C a s t r o , P e l l i c e r , y los autores de 

bibl iotecas ó b i b l i o g r a f í a s provinciales . Para en-

contrar a l g ú n at i sbo d e doctr ina más trascen-

dental , h a y q u e a c u d i r al Análisis del Quijote, es-

t a m p a d o por el i lustre a r t i l l e r o D. V i c e n t e de los 

Ríos al frente d e la e d i c i ó n a c a d é m i c a de 1780, 

que es g loria de las p r e n s a s de Ibarra . A l juz-

gar la obra maestra del g e n i o n a c i o n a l , no se 

levantaba c i e r t a m e n t e R í o s á consideraciones so-

bre la belleza a b s o l u t a q u e , c o n f o r m e al criterio 

sensualista de su t i e m p o , él negaba ó desconocía; 

pero buscando e n el r e v u e l t o mar de la produc-

ción estética a l g ú n p u n t o luminoso por donde 

guiar su r u m b o , e n c o n t r a b a dos : el p r i m e r o , la 

c o m p a r a c i ó n de un l i b r o c o n otros de la misma 

especie ; el s e g u n d o , las fuentes del buen gusto, ó 

sean, las facul tades h u m a n a s . Había en estas con-

sideraciones u n c o m o v i s l u m b r e de la estética 

subjet iva , m e t o d i z a d a después en la Crítica del 

juicio, de K a n t , pero c o n t e n i d a en potencia en to-

dos los más s e ñ a l a d o s estudios crít icos del si-

glo XVIII, desde el P . A n d r é hasta Less ing . Ríos, 

c u y o talento f i losóf ico es i n n e g a b l e , comprendía 

la estrechez é i n e f i c a c i a del criterio d e l a c o m p a r a - ' 

c i ó n apl icado á o b r a s q u e carec ían de preceden-

te e n toda l i teratura , y por eso b u s c ó , dentro de 

las l imitac iones del e m p i r i s m o , tabla menos frá-

gil á que asirse. C o m p r e n d í a que la fábula del 

Quijote era original y pr imit iva en su e s p e c i e , y 

que Cervantes estaba en el mismo caso que H o -

mero, d e b i e n d o sacarse de sus escritos las leyes y 

no recibirlas é l . Pero c o m o era preciso e n c o n t r a r 

á todo trance u n lugar en la preceptiva para el 

Quijote, que e v i d e n t e m e n t e no se parecía á la 

Iliada, ni á la Eneida, ni á la Jerusalem, R íos se 

propuso buscar las leyes q u e inconscientemente 

s iguió C e r v a n t e s , «en la m i s m a naturaleza del es-

píritu humano, c u y o p l a c e r , deleite é i n s t r u c c i ó n , 

se solicita en las fábulas». E r a la primera v e z que 

en España se hablaba este l e n g u a j e , y l o s q u e tanto 

y c o n tan poca gracia se han burlado del e n s a y o 

de R í o s , ó n o le han e n t e n d i d o , ó n o le h a n 

l e í d o , cosa a q u í harto f r e c u e n t e . D. V i c e n t e de 

los Ríos deducía, por un c a m i n o enteramente sub-

j e t i v o ^ psicológico, los m i s m o s pr incipios de u n i -

dad y simplicidad, de variedad y d i v e r s i d a d , que 

los platónicos habían d e r i v a d o de u n a base obje-

tiva y m e t a f í s i c a , mostrándose así el analista del 

Quijote m u c h o más i n n o v a d o r en el m é t o d o q u e 

en las conclusiones. «Nuestro espíritu ( d e c í a ) es 

naturalmente curioso , inconstante y perezoso. 

Para a g r a d a r l e , es indispensable incitar á u n 

t iempo mismo su c u r i o s i d a d , prevenir su i n c o n s -

tancia y acomodarse á su pereza. T o d o lo que es 

raro, extraordinario, n u e v o y de u n éxito d u d o s o 

é incierto , mueve la curiosidad del espíritu : la 

s implicidad y unidad c o n v i e n e n á su pereza, y la 

diversidad y la var iedad entret ienen su incons-

tancia.-) 

E n estos principios hal laba el académico c o r d o -
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bés la n o r m a verdadera para f o r m a r juic io de las 

fábulas agradables é i n s t r u c t i v a s , y sobre ellas 

intentaba f u n d a r una estética «con principios bre-

ves , c l a r o s , senci l los y deducidos todos de un 

principio fijo y d e t e r m i n a d o , cual es que las 

obras de arte sean medio preciso y seguro para 

q u e el artista logre el fin q u e se propuso». Este 

pr inc ip io le consideraba él c o m o la idea que rige 

toda la arquitectura de la o b r a , entendida la pa-

labra idea en u n sentido harto diverso del de los 

platónicos. Cons ideraba el cuerpo ó el todo de la 

obra «como esta m i s m a idea desenvuelta», siendo 

forzoso que «el deleite y placer contenido ó ence-

rrado en el o b j e t o de la f á b u l a , se manifestase 

clara y dist intamente á los lectores en el todo de 

la obra y en cada una de sus partes.» L a natura-

leza y el fin de la obra artística, d e r i v a d a de la na-

turaleza del espíritu h u m a n o , es, por consiguien-

t e , la ú n i c a ley de este nuevo sistema literario, 

punto el más e levado que pudo a lcanzar la filo-

sof ía del siglo XVIII, y q u e n o f u é traspasado, 

por c ierto , dentro del m i s m o cr i t ic ismo kan-

t iano. 

E s verdad q u e R í o s , inconsecuente con sus 

pr inc ip ios , apl icó e n el resto de su Análisis, más 

bien que un p r o c e d i m i e n t o p s i c o l ó g i c o , u n pro-

c e d i m i e n t o r e t ó r i c o , de adaptac ión violenta de 

los ant iguos preceptos y e jemplos épicos á la fá-

bula del Quijote, empeñándose e n u n paralelo en 

toda forma entre C e r v a n t e s y H o m e r o , con lo 

cual d e j ó de todo punto in fecundas las tesis que 

al principio de su ensayo p l a n t e a , si bien en todo 

él h izo alarde de i n g e n i o , y s e m b r ó felicísimas 

observaciones de p o r m e n o r , h o y mismo acepta-

das por los más discretos cervantistas . Pero estos 

son méritos de otra c lase, y que de n i n g ú n m o d o 

responden al suntuoso pórtico del edif ic io. 

A n á l o g a s observaciones nos sugiere el contraste 

del ambic ioso t ítulo de Filosofía de la Elocuen-

cia , que dió C a p m a n y á su Retór ica (excelente 

y úti l ísima c o m o t a l ) , con la materia del l ibro, 

reducido todo él á u n m e n u d o e x a m e n anal í t ico 

de las formas o r a t o r i a s , sin que el autor acierte 

á sacar partido de a lgunos aforismos estéticos que 

deja caer de v e z en c u a n d o , y que t ienen s ingu-

lar analogía ( c o m o y a , antes de a h o r a , discreta-

mente se ha notado) con el sentido d o m i n a n t e en 

Hutchesson y en los primeros filósofos de la es-

cuela escocesa, por la c u a l , s iempre y en todas 

sus evoluc iones , han mostrado no dis imulada sim-

patía los pensadores catalanes. Y n o hay duda que 

la obra de C a p m a n y está in formada por el psi-

cologismo. « El a lma (dice) debe considerar en lo 

que la deleita ó sorprende la razón y causa de lo 

que s iente, y entonces los progresos de este exa-

men acrisolan y perfeccionan lo que l l a m a m o s 

gusto....» Opinaba, con los partidarios del sistema 

de la depuración y se lecc ión, que la perfecta b e -

lleza se debe sacar de distintos m o d e l o s , p o r ser 

imposible concebir un solo individuo en todo 

extremo perfecto. Á la grandeva y á la verdad 

atribuía el más exquisito deleite de la obra artís-

t ica , no alejándose m u c h o en esto de C r o u s a z , de 

Muratori ni de L u z á n , y por eso daba al orador, 



c o m o ellos al p o e t a , e l consejo de e legir asuntos 

nobles y d i g n o s , g r a n d e s é interesantes á los 

h o m b r e s , d e s d e ñ a n d o la ins íp ida locuacidad y 

la vana pompa de las p a l a b r a s , sin perderse tam-

poco en genera l idades vagas y lugares c o m u n e s . 

«Los objetos g r a n d e s prestan e l o c u e n c i a á l o s i n -

genios subl imes : as í v e m o s que Descartes y 

N e w t o n , que n o f u e r o n oradores , son elocuentes 

cuando hablan de D i o s , del t i e m p o , del espacio 

y del universo.» 

L a s facultades estét icas ó creadoras de la obra 

artística, eran para C a p m a n y t r e s , la sabiduría, 

la imaginación y el gusto. N o entendía por sabi-

duría la erudic ión n i la ciencia de las escuelas, 

sino el criterio e s t é t i c o , el discernimiento para 

elegir lo mejor, el recto sentido y liberal racio-

cinio, que aprecia la s u b l i m i d a d d é l a s ideas y 

la profundidad de l o s afectos. Def inía la ima-

ginación estética, « c o m b i n a c i ó n ó reunión nueva 

de imágenes q u e c o r r e s p o n d a n ó se c o n f o r m e n 

c o n el afecto q u e q u e r e m o s excitar en los demás», 

dist inguiéndola de la i m a g i n a c i ó n en general , 

que es « la facul tad inte lectual ó intuit iva que 

todo h o m b r e t iene d e representarse e n su mente 

las cosas visibles y materiales». A u n los concep-

tos más abstractos d e b e n reducirse á imágenes, 

para figurar en una o b r a dearte . O p i n a b a C a p m a -

n y , bastante p r ó x i m o á las doctrinas de e m a n c i -

pación literaria q u e h e m o s visto p r o c l a m a d a s por 

el P . F e i j ó o , «que los ant iguos no habían agotado 

todos los manant ia les d e la i m a g i n a c i ó n , porque 

se pueden dar tantas y tan diversas f o r m a s á las 

pinturas de la n a t u r a l e z a , c o m o á los caracteres 
de imprenta». 

C o m o C a p m a n y no era filósofo de profes ion, 

adolece de m u c h a v a g u e d a d su tecnic i smo, y sobre 

todo no tira u n a r a y a bastante clara entre el sen-

t imiento y el j u i c i o , ni distingue t a m p o c o c o n 

b a s t a n t e prec is ión lo q u e l l a m a sabiduría, de lo 

que l lama gusto, expresando también con esta 

úl t ima palabra el «recto juic io de lo perfecto ó 

imperfecto en todas las a r t e s » ; pero u n juicio que 

se anticipa á toda re f lex ión,es d e c i r : un juic io q u e 

los psicólogos escoceses l l a m a n e s p o n t á n e o , u n 

juicio que no l lega á ser verdadero y racional c o -

nocimiento. 

Este tacto intelectual ( las expresiones son poco 

afortunadas) se educa y desarrol la por m e d i o 

del hábito y de la ref lexión, pasando así el gusto, 

que antes no tenía cal i f icat ivo a l g u n o , á ser y de-

nominarse buen gusto. 

C a p m a n y n o cree e n la posibil idad de encontrar 

una ley y n o r m a general para el g u s t o , apl icable 

á todas las a r t e s , á todos los g é n e r o s , ni á todos 

los tiempos y naciones : á lo sumo, acepta a lgunos 

principios g e n e r a l e s , dictados por la recta y s a n a 

razón. E l e s c e p t i c i s m o , consecuencia forzosa de 

toda filosofía e x c l u s i v a m e n t e s u b j e t i v a , se t r a d u -

ce aquí en u n a aspiración generosa á e n s a n c h a r 

los límites del arte : «Muchas cosas h a y en las 

artes y d i s c i p l i n a s , que no c a b e n debajo de pre-

ceptos ni reglas ni d e c h a d o s , ni p u e d e n ser ense-

ñadas , ni a u n se les puede á veces dar n o m b r e 

propio: las cuales a l c a n z a r o n los h o m b e s de alto 



ingenio , feliz i m a g i n a c i ó n y larga memoria .» Ni 

l lega t a m p o c o esa tendencia escéptica hasta bo-

rrar los h n d e s entre el b u e n o y el mal g u s t o , q u e 

para el preceptista catalán «es u n a falsa idea de 

d e l i c a d e z a , e n e r g í a , s u b l i m i d a d y hermosura» 

Pero n o bastarían las tres facul tades estéticas 

hasta a q u í e n u m e r a d a s á producir la obra de 

ar te , a u n q u e bastasen á p r o d u c i r su cr í t ica , si no 

las asistiese otra superior que C a p m a n y l lama 

numen ó ingenio, r e c h a z a n d o por ga l i c i smo, aun-

que c o n p o c a r a z ó n , la palabra genio. «Ingenio 

significa a q u e l l a v ir tud del á n i m o y natural dis-

posición nacida con nosotros m i s m o s , y no ad-

quir ida p o r arte ó industr ia , la cual nos hace há-

biles p a r a empresas extraordinarias y para el 

descubr imiento de cosas altas y secretas.» E l que 

carezca de esta lumbre celeste, sólo podrá l legar 

a ser i m i t a d o r más ó m e n o s perfecto de las obras 

de otro. C a p m a n y habla de esta especie de n u m e n 

c o n t a l e s p o n d e r a c i o n e s casi míst icas , que cierta-

mente a s o m b r a n en su siglo y e n su p l u m a , y n o 

desentonarían en la del más ferviente y entusiasta 

de los inic iados en los misterios de P lot ino . Unas 

veces le l l a m a «espíritu agente , que m u e v e el ta-

lento i n v e n t o r y abre rumbos no c o n o c i d o s al 

discurso»; otras demonio socrático; otras luz mis-

terrosa y oculta q u e endiosa la mente h u m a n a 

y la levanta á una región superior : s iempre a leo 

extraño al artista q u e le d o m i n a y enseñorea , y 

le hace producir maravi l las casi sin conciencia de 

e las. E n s u m a : s iempre reconoce en el ingenio 

algo de divino, q u e se manifiesta p r i n c i p a l m e n t e 

en la or ig inal idad de la i n v e n c i ó n y e n la crea-

ción de f o r m a s v ivas . «El h o m b r e de i n g e n i o es el 

escultor que hace respirar la piedra bajo la for-

m a de la V e n u s de G n i d o ó del Gladiador R o -

m a n o '.» 

E n n i n g u n o de los filósofos españoles del si-

g l o XVIII encontramos t r a t a d o especial de la Be-

lleza , antes de l legar al l ibro de A r t e a g a . N o 

difundidos a ú n e n E s p a ñ a los principios de la 

escuela w o l f i a n a , única q u e e n a l g u n o s de sus 

cursos daba lugar especial á la E s t é t i c a , y dis-

t r a í d a , además , la atención de los pensadores 

'españoles en la primera mitad del s i g l o , por las 

cuestiones de cosmología y filosofía n a t u r a l , y e n 

la segunda por las de é t ica , teodicea , derecho de 

gentes y relaciones entre la r a z ó n y la revela-

c i ó n , el estudio de la filosofía del arte tenía que 

florecer m u y p o c o en las escuelas filosóficas pro-

p i a m e n t e d ichas . A s í es q u e sólo he ha l lado tres 

autores q u e , a u n q u e sea de soslayo y por inci-

d e n c i a , derramen a l g u n a l u z , y a s ó b r e l a idea 

1 Conviene advert i r , c o m o m á s la tamente se dirá en el ca-

pitulo q u e s i g u e , para el cual q u e d a reservada la b ib l iogra . ia 

de la m a y o r parte de los e s c r i t o r e s citados en el presente , que 

entre la Filosofía de la Elocuencia publicada por C a p m a n y en 

1 7 8 7 , V la que se imprimió en Londres en 1 8 1 2 , h a y var iantes 

t a n c o n s i d e r a b l e s , que casi h a c e n d e ellas dos l ibros dist .ntos 

en plan y f o r m a . Pero estas var iantes no afectan a las ideas 

propiamente e s t é t i c a s , que son c o m u n e s á e n t r a m b o s l ibros , 

sin m á s diferencia que a lguna insignif icante de t e c n i c i s m o , n a -

cida de la manía purista q u e l legó á dominar á C a p m a n y en 

s u s ú l t imos años. A s i , v . g r . , s u s t i t u y e la palabra sentmuemo 

con la de afecto, por encontrar en la pr imera c ier to sabor g a -

l icano. 



misma de la belleza „ „ . 

que tocan ' 7 S ° b l " e p U n t O S a i s i a d ° s que tocan o pertenecen á l a teoría del g u s t o . 

c , " L d i S ' S í ™ ' " d i s t i ^ p o r el 

miento y con a l t a , sólida y tolerante crítica n L 

na.r AI ' e s t o í a d e l Genuense ó de V e r -
ney . A l tratar , e n el l i b r n „ H . I 
c e s i ó n » l o s ^¿S^T^T 
n . o y la m e m o r i a f „ „ o S a m e 5 e tablá' £ ^ 

- a b a z 6 o , p e r o d ^ J ^ ™ * ^ 

n o « a más q » e p a r a v e r c u á n ¡ r r e « 

llevaHn m 5 n - 7 e l o b e l l ° - p o c o s han 
" e v a d o mas al ia que P i q u e r este error sensualis-

' T Z * C ™ * * 
* C « de S. M ,\7¿ n4á'fsTT * ^ ' 'mpreSOr 

hizo en i 7 4 7 . * 4 3 L a primera edición se 

ta. « E n t r e las apariencias de los sentidos (dice), 

n i n g u n a es más e n g a ñ o s a que la que l leva el ca-

rácter de bello ó de hermoso. T o d a v í a no están 

conformes los P h i l ó s o f o s e n definir en q u é con-

siste lo que l l a m a m o s hermosura y bel leza , así 

en las cosas a n i m a d a s c o m o en las i n a n i m a d a s . 

Y o pienso que lo q u e l l a m a m o s hermosura en las 

cosas sensibles es cierto orden y p r o p o r c i ó n que 

t ienen entre sí las partes q u e las c o m p o n e n . Este 

orden es relativo á nuestros sentidos, porque á 

unos parece hermoso lo que á otros feo, y tanta 

variedad como se encuentra en estas cosas, nace 

de la impresión diversa que un mismo objeto oca-

siona en distintos hombres , y del diferente modo 

con que excita los sentidos en cada uno. Sucede, 

pues , en esto lo mismo que en todas las otras per-

cepciones de los sentidos, que sólo nos ofrecen 

las cosas con proporción á nuestro cuerpo.» 

D e estas a f i rmaciones tan c r u d a m e n t e empíri-

cas deduce el t raductor de Hipócrates que «la 

hermosura de las cosas sensibles es u n a apar ien-

cia , q u e sólo puede arrastrar á los h o m b r e s que 

se d e x a n l levar de las exterioridades que se ofre-

cen á los sentidos , sin exercitar la razón ». Á esta 

desestimación de la belleza sensible a c o m p a ñ a 

una c o n f u s i ó n last imosa de la bel leza intelectual 

con la verdad, y de la bel leza moral con la bon-

dad. P i q u e r , moral ista y h o m b r e de c iencia , 

espíritu sól ido y p e n e t r a n t e , pero enteramente 

incapaz de fruic iones estéticas, sólo acierta á en-

contrar encanto en la bel leza, e n c u a n t o se e n l a z a 

de a l g ú n m o d o con el orden moral . P o r eso está 



en guardia s iempre c o n t r a la i m a g i n a c i ó n , cuyos 

excesos y arro jados v u e l o s zahiere y moteja con 

no menos e n c a r n i z a m i e n t o que el P . Malebran-

che, que precisamente abusaba de ella donde me-

nos debiera. « C o m o t o d o s sent imosé i m a g i n a m o s 

las cosas en la niñez ( d i c e ingeniosamente P i -

quer) , y entonces n o r a z o n a m o s , h a c e m o s un 

hábito de imaginar d e tal suerte , que después, 

cuando e jerc i tamos la r a z ó n , nos v e m o s o b l i g a -

dos á i m a g i n a r los obje tos s o b r e que r a z o n a m o s , 

y no p o d e m o s percibir las cosas si no f o r m a m o s 

imágenes sensibles de e l las en la imaginación.» 

R e c o n o c e , p u e s , el carácter espontáneo de las re-

presentaciones estéticas , pero las tiene por peli-

grosas , y prefiere el h á b i t o de la abstracción. Y 

r e a l m e n t e , c o m o v e r d a d e r o médico de a lmas 

n o menos que de c u e r p o s , acertó á describir y 

clasificar e n una especie de fisiología moral , m u y 

curiosa y adelantada p a r a s u t iempo , los varios 

descarríos q u e ocas ionan las que l lama i m a g i n a -

c ionespequeñas , hinchadas, profundas, contagio-

sas, apasionadas , así e n las artes y ciencias 

c o m o en la práctica de la v ida . E l estudio de las 

m o n o m a n í a s le debe pos i t ivos serv ic ios . 

Por todo lo e x p u e s t o se comprenderá qué idea 

del arte podía tener el insigne médico de V a l e n -

cia . Para él la poesía no era ó no debía ser más 

que una especie d e instrumento de la Filosofía 

M o r a l , de la Pol í t ica , de la E c o n ó m i c a , y un 

medio de p r o p a g a n d a y difusión a m e n a de la 

Historia Sagrada y P r o f a n a . No se la puede reba-

jar más en son de ensalzar la , ni l levar más lejos 

el carácter de uti l idad prosaica que late e n casi to-

d o s los preceptistas de aquel s iglo y q u e tanto 

contrasta con la teoría del arte puro y l ibre, pro-

fesada en t é r m i n o s c laros por los grandes escolás-

t icos de las dos centurias anteriores. 

E n la Philosophia Moral de P i q u e r , obra más 

práctica q u e especulativa , y n o t a b l e , sobre t o d o , 

p o r u n a disección minucios ís ima de las pasiones 

y afectos h u m a n o s , e n c o n t r a m o s también a l g u -

nos conceptos de índole es tét ica , que incidental-

mente o c u r r e n al tratar de la alegría, de la r isa, de 

l a fábula y de la ironía. L a s proposic iones 2>-j. 

38 y 39 ofrecen especial interés e n este concepto. 

E n la primera de ellas apunta P iquer una teoría 

de las artes basada e n el instinto de i m i t a c i ó n , 

«por medio del cual el h o m b r e quiere procurarse 

un bien q u e n o tiene» , y aplica esta doctr ina al 

ba i le , q u e considera c o m o u n a imitac ión del 

r i t m o y n ú m e r o de la m ú s i c a , a u n q u e est igma-

t i z á n d o l e , por otra parte , c o m o nada conforme á 

la sana razón. E n las d o s proposic iones siguien-

tes intenta def inir los caracteres de lo ridículo, 

hac iéndole consistir en una deformidad inofen-

siva, sin v i c i o y sin d o l o r , idea apuntada ya por 

C i c e r ó n e n el l ibro n de Oratore, y ampl iamente 

desarrollada e n aquel t ratado de Heinnecio ,/ 7 ««-

damenta styli cultioris, tan c o n o c i d o y es t imado 

denuestros humanis tas del s i g l o x v i n y q u e e s v e r -

daderamente u n a de las m e j o r e s retóricas clásicas. 

« S i l a deformidad v a junta c o n a lgún v ic io , excita 

e n nosotros a b o r r e c i m i e n t o , n o a l e g r í a , y si va 

mezc lada con a l g ú n d a ñ o considerable , nos m u é -



ve á compasión, n o á regoci jo . . . .» P e r o el doctor 

Piquer a ñ a d e otra idea suya y otra fuente de la 

risa: «Todo el estudio de los poetas c ó m i c o s con-

siste en pintar las cosas serias, con deformidad.» 

A q u í se v e , e n g e r m e n , u n a teoría profunda de 

lo c ó m i c o , q u e ha prosperado después 1 . 

Pero lo q u e verdaderamente hará imperecedero 

el n o m b r e de Piquer en estos e s t u d i o s , cuales-

quiera que h a y a n sido sus errores por nosotros 

acerbamente notados, es el h a b e r consignado, 

antes que n i n g ú n otro español q u e s e p a m o s , un 

principio tan fecundo, q u e p o r sí só lo a lcanzó á 

renovar la crítica l i teraria , levantándola desde el 

ínf imo y subordinado puesto de auxi l iar y con-

firmadora de los c á n o n e s de la R e t ó r i c a , al de 

reveladora del espíritu de los pueblos . Este gé-

nero de crítica histórica y t r a s c e n d e n t a l , que ya 

presintió el canciller B a c ó n , para q u i e n l a historia 

universal , destituida del estudio de la historia de 

las letras, era a n á l o g a al gigante P o l i f e m o con un 

sólo o jo en la cara y éste c iego, aparece recomen-

dada expl íc i tamente en estas palabras de la intro-

ducción de Piquer á su Lógica: « N o se pue-

de dar paso seguro en el juic io que se hace de 

los a u t o r e s , s í «o se tiene presente el carácter 

del siglo en que vivieron, porque es tanta la in-

fluencia que éste tiene e n los h o m b r e s de letras, 

que arrastra á los mayores ingenios.» 

1 Philosophia Moral para la juventud española , compuesta por 

el doctor D. Andrés Piquer, Médico de Cámara de S. M.—Tercera 

edición..,. Madrid, 1787, en la oficina de Benito Cano: dos 

tomos en 4.0, págs. 178 á 200 y 430 á 433. 

Dos solitarios pensadores , sevillanos a m b o s y 

adversarios declarados del enc ic lopedismo en to-

das sus mani festac iones , c o m b a t i e r o n la tenden-

cia estética subjetiva á q u e el m i s m o Piquer ha-

bía pagado tan largo tr ibuto. El P . C e b a l l o s , en 

su Falsa Filosofía , que descuel la sobre todas las 

apologías catól icas de aquel período, c o m o en otro 

l u g a r ' h e manifestado largamente *, def iende, c o n -

tra todos los sensual istas , la existencia de «un 

Pulcro ó B e l l o esencial, necesario é independien-

te de nuestro g u s t o , que es D i o s , así c o m o h a y 

u n B u e n o y Justo, esencial é invar iab le , que es el 

m i s m o Dios. T o d o lo que nos agrada en el U n i -

verso y en cada una de sus partes. . . . , es más ó m e -

nos bello y a g r a d a b l e , según su m a y o r ó menor 

conformidad c o n el Bello esencial y perfect ís imo, 

que es el or ig inal é idea pr imit iva de c u a n t o nos 

agrada». Esta bel leza, ref leja y secundaria, la divi-

de el P . Cebal los en bello aritmético ó musical 

(belleza del r i t m o ) y bello geométrico (belleza de 

las proporc iones y medidas). ¿ D ó n d e encontrar 

los cánones y reglas eternas de esta bel leza? « N o 

en la puntual c o n f o r m i d a d c o n las instituciones y 

leyes arbitrarias y var iantes de los Gr iegos , R o -

m a n o s , G o d o s ú otras n a c i o n e s , puesto que u n o s 

a m a r o n la s i m p l i c i d a d y claridad , otros la c o m -

pl icación y c a r g a de los a d o r n o s ; u n o s los cuer-

pos altos y de lgados % otros los r o b u s t o s , etc . , y 

después que se agota u n a f o r m a , se percibe s u li-

m i t a c i ó n , y c o m i e n z a n á i m p e r a r , por más ó 

1 V i d . Historia de los heterodoxos españoles, tomo 111, pági-

nas 314 á327. 



menos t iempo , o t r a s que antes se desdeñaban y 

proscribían, v a r i a n d o , según los siglos, las opinio-

nes de las a r t e s , y n o porque en n i n g u n o de ellos 

falte a b s o l u t a m e n t e la belleza, sino porque capri-

chosamente nos a p a s i o n a m o s por aquel la parte 

de gracia que h a y e n las c o s a s , y que siempre es 

poca é imperfecta.» E n concepto del P. Ceballos, 

la B e l l e z a , c o n s i d e r a d a en sí m i s m a , es indepen-

diente y soberana d e todas las r e g l a s , y antes 

v i e n e á ser su medida original y el contraste don-

de todas se prueban. E n Dios hay u n orden eter-

n o , esencial . E n e l U n i v e r s o h a y u n orden ne-

cesariamente c o n f o r m e al orden eterno , y en el 

Arte se busca u n a o r d e n a c i ó n inmediata y preci-

samente c o n f o r m e a l orden de la naturaleza. «No 

queramos e n t e n d e r o t r a medida ni otro peso que 

la conformidad d e l a s ideas arquetipas ú origina-

les del orden, p r o p o r c i ó n é ínt imo temperamen-

to que hay en el c e n t r o del S u p r e m o S e r , por la 

unidad de todas las p e r f e c c i o n e s q u e lo constitu-

y e n P u l c r o y J u s t o e s e n c i a l m e n t e ' .» 

M u c h o más o r i g i n a l en el e n c a d e n a m i e n t o de 

su sistema, a u n q u e m e n o s extenso y comprensivo 

que el del P . C e b a l l o s , se mostró el i n g e n i o del 

jurisconsulto h i s p a l e n s e Pérez y L ó p e z e n su tra-

tado de los Principios del orden esencial de la na-

turaleza, l ibro e n q u e predomina la tendencia 

a r m ó n i c a , y en el cuail la teodicea le ibnitz iana se 

da a m i g a b l e m e n t e l a mano c o n la de R a i m u n d o 

S a b u n d e . C o l o c a P é r e z y L ó p e z por piedra angu-

' La Falsa Filosofía, crimen de Estado. Madrid , 1 7 7 5 , im-

prenta de Sancha, tomo v , págs. 129 á 132. 

lar de su sistema la a f i r m a c i ó n de que el orden 

se encuentra esenc ia lmente e n D i o s , siendo su 

propia perfección infinita la r a z ó n suf ic iente de 

cuanto e x i s t e , y la v e r d a d trascendental de él y 

de todas sus partes. A h o r a , pues, «lo que está bien 

ordenado es perfecto en su l ínea , porque , n o sien-

do otra cosa la perfección que el c o n v e n i o y ar-

monía de varias partes ó atributos entre s í , que 

se dirigen á un fin y c o n c u e r d a n en é l , es i n c o n -

trovert ible que cualquiera cosa ordenada es per-

fecta». De la perfección nace la hermosura, que es 

«el agrado que causa á la vista el c o n o c i m i e n t o de 

una cosa perfecta». 

P e r o esta es la consideración subjet iva de la 

bel leza. Pérez y L ó p e z va m á s a d e l a n t e , y cree 

que puede probarse d e m o s t r a t i v a m e n t e por la 

doctr ina del o r d e n y de la per fecc ión supremas 

que «hay una hermosura a b s o l u t a , contra la opi-

n ión de a lgunos autores que j u z g a n que la h e r -

mosura pende del capr icho, e q u i v o c a n d o , v . g r . , 

el deleite sensual q u e causa la vista de u n a m u j e r 

deshonesta y fea, c o n el agrado que exci ta la p r e -

sencia de u n a m a t r o n a honesta y hermosa '». 

Pero estas aisladas protestas eran ineficaces 

para contener la tendencia empírica, que y a ha-

bía l e v a n t a d o la cabeza en a l g ú n escrito del padre 

F e i j ó o , donde se af i rma que «de la disposición de 

las fibras v i e n e que en u n o haga v e h e m e n t í s i m a 

impresión el o b j e t o h e r m o s o , en otro floja y dé-

bil». Propagada y reducida á cursos d o g m á t i c o s 

• Principios del orden esencialde la naturaleza.... Madrid, Im-

prenta Real, 1785 , cap. 1, párrafos 2, 6 y 7. 
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la filosofía d e Locke y de C o n d i l l a c por tratadis-

tas tan e l e g a n t e s , lúcidos y perspicuos como el 

famoso a r c e d i a n o de É v o r a , L u í s Antonio de 

V e r n e y , y e l jesuíta valenciano A n t o n i o E x i m e -

n o ; r e c i b i d a , además, sin s o s p e c h a de heterodo-

x i a , no s ó í o por el acendrado c a t o l i c i s m o de la 

mayor p a r t e de los que la e x p o n í a n y propaga-

ban , s ino p o r el color tradic ional ista que muchos 

de ellos la d i e r o n , sa lvando las ideas abstractas 

con s u p o n e r l a s recibidas de la e n s e ñ a n z a divina 

ó h u m a n a , fué creciendo p o r d í a s la enemistad ó 

el desdén h a c i a la Metaf ís ica , q u e para Verney 

no era m á s que Física y L ó g i c a , y para Exime-

n o ni eso s iquiera, sino un n o m b r e vacío, por no 

c o r r e s p o n d e r á objeto a l g u n o r e a l , y ser vana 

a b s t r a c c i ó n el ente en si y q u i m é r i c a s sus propie-

dades. E n s u libro famoso Del Origen y reglas 

de la Música, E x i m e n o refiere e l origen dé las 

bellas a r t e s á un instinto ó sensación innata (sic) 

impresa originalmente por el autor de la natura-

leja. T o d o conocimiento es s e n s a c i ó n . Las sen-

saciones d e j a n en el cerebro c iertas impresiones 

mater ia les , que , puestas en a g i t a c i ó n , nos renue-

v a n el c o n o c i m i e n t o del o b j e t o que las produ-

jo. . . . E s t a impresión se l lama imagen ó idea del 

objeto. A s í , la idea de la e x t e n s i ó n proviene del 

c o n t i n u o ejercicio del t a c t o , y los llamados 

a x i o m a s matemát icos son inducc iones hechas 

sobre la i d e a de la extensión. 

A estos principios i d e o l ó g i c o s , enteramente 

c o n d i l l a q u i s t a s , responden bien las teorías esté-

ticas g e n e r a l e s de E x i m e n o . Hace una clasifica-

c ión t r i m e m b r e d e las artes : primer g r u p o , las 

que m i r a n á n u e s t r a c o m o d i d a d y necesidades, 

c o m o son la M a q u i n a r i a , la Botánica y la M e -

dic ina : s e g u n d o , las artes de ingenio ( P i n t u r a , 

P o e s í a y M ú s i c a ) : t e r c e r o , la A r q u i t e c t u r a y las 

artes v u l g a r m e n t e l lamadas compuestas ó mixtas . 

E q u i v a l e , en r i g o r , á la m o d e r n a c las i f icac ión 

de artes útiles, bellas y bello-útiles. 

«Las artes del i n g e n i o se p r o p o n e n imitar á la 

n a t u r a l e z a , y así e l b u e n gusto consiste en la 

c o n f o r m i d a d de los obje tos i n v e n t a d o s con los 

naturales . E l c o n o c i m i e n t o d e esta c o n f o r m i d a d 

exci ta en el á n i m o cierto p l a c e r . . . . , y el que lo 

t i e n e , siente á la vista de l o s objetos i n v e n t a d o s 

p o r el arte las m i s m a s sensaciones q u e c o n v i e -

nen á los obje tos naturales.» 

A pesar de su sensual ismo , y por u n a c o n t r a -

dicc ión p a l m a r i a , E x i m e n o reconoce el carácter 

infa l ib le é i m p e r a t i v o de las reglas del gusto : « la 

esencia de u n o b j e t o es tan invar iab le c o m o las 

leyes de la naturaleza : de a q u í que el b u e n g u s t o 

no esté sujeto á var iantes». E l m a l gusto consiste 

e n la e x t r a v a g a n c i a ó e n la d e s c o n f o r m i d a d de los 

obje tos inventados c o n los naturales. L a s c i r c u n s -

tancias que p u e d e n en nuestra i m a g i n a t i v a a l te-

rar la naturaleza de un o b j e t o , son i n f i n i t a s : 

por eso el mal gusto es s u m a m e n t e v a r i a b l e . 

E l sentido del b u e n gusto es para el P . E x i m e -

n o un instinto , q u e , j u n t a m e n t e con el entusias-

mo , const i tuye el genio. E l entusiasmo consiste 

en la v iveza de la fantas ía p a r a a v i v a r y c o m b i -

nar las imágenes de los objetos . 

- X X X V I I I - 1 4 



' Del origen y reglas de la Música ( t r a d , caste l lana) , 

t>mo i, Imp. Real; libro n, cap. u y siguientes. 

M u c h o se e n g a ñ a r í a , sin e m b a r g o , el que 

tuviese á E x i m e n o por mero copista de Condi-

l lac . Dif iere de él e n puntos esencia l í s imos , so-

bre todo e n la noc ión del instinto, que en la 

filosofía de E x i m e n o es innato, a u n q u e se desen-

v u e l v a por la repetición de impres iones , y en la 

d e Condi l lac adquirido por la experiencia y por 

la reflexión, v i n i e n d o á c o n f u n d i r s e con el há-

bito. Difiere también en no aceptar la absurda 

hipótesis del hombre estatua, por r e p u g n a r á su 

buen sentido q u e , «teniendo la estatua todos los 

ó r g a n o s bien dispuestos para c u a l q u i e r movi-

m i e n t o , p e r m a n e z c a i n m ó v i l y sea verdadera 

estatua». E s , p u e s , menos sensual ista q u e Con-

dil lac , y casi estaría e n lo cierto el q u e , aten-

diendo al c o n j u n t o de su d o c t r i n a , y 'de u n modo 

m u y especial á la i m p o r t a n c i a q u e e n ella tiene el 

pr incipio dé la reflexión, le considerase comoloc-

luano p u r o y neto. D e sus notabi l ís imas teorías 

musicales y literarias se h a b l a r á en los lugares 

correspondientes 

Esta inf luencia sensualista se p r o l o n g a e n nues-

tras escuelas hasta m u y entrado el siglo xix, 

e i n f o r m a l ibros verdaderamente notables bajo 

el aspecto l i terario. A g r u p a r e m o s a q u í algunos 

de el los para q u e resulte c o m p l e t o este desarrollo, 

a u n q u e sea q u e b r a n t a n d o levemente el orden 

c r o n o l ó g i c o en o b s e q u i o del orden lóg ico . Á los 

a ñ o s 1811 y 1812 pertenecen l o s bel los y apaci-
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bles diálogos de i d e o l o g í a , lógica , metafísica y 

m o r a l , que el P . M u ñ o z C a p i l l a , agust ino c o r -

d o b é s , á q u i e n h e m o s de mencionar c o n e logio 

entre los críticos l i terarios , p u b l i c ó , m u c h o s a ñ o s 

después de escritos, c o n el t í tulo de La Florida 

L a psicología del P . M u ñ o z salva m u c h o más que 

la de E x i m e n o la actividad del a lma que traba-

ja sobre el dato de los sent idos ; y además t iene 

el méri to de distinguir c l a r a m e nte entre la impre-

sión y la sensación, def iniendo esta ú l t ima « m o -

di f icac ión del a l m a exci tada p o r los sentidos »: y 

añadiendo q u e n inguna sensac ión por sí sola es 

idea, a u n q u e las ideas se c o m p o n g a n d e s e n s a c i o -

nes . . . . « Y o no a l c a n z o , por más q u e Condi l lac 

se e m p e ñ e en expl icármelo , c ó m o la sensación, 

a u n q u e se la h a g a pasar p o r todas las m e t a m o r -

fosis de O v i d i o , puede llegar á ser u n a percepc ión, 

ni m u c h o m e n o s u n a idea.» 

T a m b i é n la doctr ina estética del P . M u ñ o z es 

m u c h o más espir i tual ista que lo q u e pudiera 

creerse de su escuela y de su t i e m p o , y n o deja 

de conservar vestigios del p l a t o n i s m o august inia-

n o . C o n s i d e r a el a l m a c o m o u n ser armónico 

q u e se deleita y c o m p l a c e en la bel leza , por lo 

m i s m o que ella es armonía y orden. R e c h a z a , e n 

v e r d a d , todo innatismo , n o quiere q u e el a l m a 

posea arquet ipos de las bellezas criadas y posi-

' La Florida. Extracto de varias conversaciones habidas en 

una casita de campo inmediata á la villa de Segura de la Sierra... 

Por el Ex. R. P. M. Fr. José dejesús Muñode la Orden de San 

Agustín, Obispo electo de Gerona, etc. Madrid, 18)6, imp. de 

D. M. de Burgos. 8.°, 383 págs. 



b l e s , pero se ve forzado á reconocer que el a l m a 

l l eva en su propia esencia una regla ó proporción 

a r m ó n i c a , que luego va apl icando á todas las co-

sas criadas. « E l t ipo d e este orden existe e n ella 

m i s m a ; y a u n q u e no l o puede c o n o c e r s ino en 

los o b j e t o s , no lo conocería en los objetos si en 

sí misma no lo tuviese. N o es éste ni el otro or-

den part icular el que existe e n el a l m a , sino un 

orden propio de el la , el c u a l , c o m p a r a n d o consi-

go mismo los obje tos cuyas partes o b s e r v a n or-

d e n , y las inf initas c o m b i n a c i o n e s que pueden 

tener entre sí las partes de. los o b j e t o s sin g u a r -

dar orden a l g u n o , d is t ingue a q u é l l a s de éstas , y 

aquél las le aplacen porque hacen u n i d a d , y éstas 

le desagradan porque no pueden reducirse á lo 

uno.» Este o r d e n , p u e s , se ref iere á la unidad, ó 

es la unidad m i s m a , que es la f o r m a y el consti-

t u t i v o de la b e l l e z a , conforme á la sentencia de 

S a n A g u s t í n , reproducida por el P . M u ñ o z : 

«Omnis porro pulchritudinis forma unitas est.» 

« L o que es bello por sí m i s m o , lo es por el orden 

y proporc ión de sus partes , que todas conspiran 

á formar un solo todo, ó todas se encaminan á 

un solo fin. C u a n d o el a l m a perc ibe un objeto 

c o m p u e s t o de p a r t e s , se apl ica á as imilárselo , re-

duc iéndolo á la u n i d a d , ó h a c i é n d o l o s imple 

c o m o e l l a lo es . . . . ; y esta fac i l idad con que las re-

d u c e , le p l a c e , y llama bello al uno á que las ha 

reducido. E l a lma es unísona c o n t o d o lo ordena-

do y bien p r o p o r c i o n a d o , y d isonante con res-

pecto á todo lo que es d e s o r d e n , desproporc ión y 

fea ldad, ó , más b i e n , ella es el centro del orden, el 

original de toda belleza, sin parecerse á nin-

guna 4.» 

E s patente la e levac ión metafísica de estos con-

ceptos del P . M u ñ o z , que casi bastarían para a b -

solverle de la nota de empirismo, si fuera e m p r e -

sa fácil concordar los c o n su m o d o casi m e c á n i c o 

de expl icar la f o r m a c i ó n de las ideas universales 

y de los ju ic ios , ó b i e n el f e n ó m e n o de la m e m o -

ria y el de la i m a g i n a c i ó n . P e r o así y t o d o , para 

c o m p r e n d e r c u á n t o se l e v a n t a el insigne agust ino 

sobre el v u l g o de los tratadistas filosóficos de su 

t i e m p o . n o h a y más que abrir dos ó tres de el los 

á la v e n t u r a , t í n a n ó n i m o , oculto con las inicia-

les D . J . M . P . M . , i m p r i m i ó e n M a d r i d , el 

a ñ o 1820, u n Arte de pensar y obrar bien, ó filo-

sofía racional y moral E n él leemos el s iguiente 

párrafo que c o m o muestra de estética sensualista 

no tiene prec io: apenas c a b e descender m á s : «Lo 

hermoso no puede menos de colocarse en l ínea de 

seres re la t ivos , lo m i s m o que lo feo, pues n o 

graduándose u n o y otro más q u e por impresio-

nes de sensación gustosa ó de d isgusto . . . . no re-

sultan iguales e n todos , s ino con relación al 

orden particular de sus órganos sensorios.» Y , 

e n efecto, la estética del perro debe de ser distinta 

de la del h o m b r e . 

P e r o sin recurrir á autores baladíes y o l v i d a -

d o s , que sólo o frecen interés c o m o ecos del 

. Páginas 226a 234- V é a n s e además las páginas. 181 á 186, 
y compárese todo ello con la doctrina del Arte de escribir, que 
analizaremos en el capitulo siguiente. 

3 Libro 1 , parte 5.", pág. 55 y 56-



c o m ú n sentir de su t i e m p o , aun en otros de m u y 

justo renombre encontramos proposiciones harto 

semejantes, ó á lo menos inspiradas por el mismo 

r e l a u m m o . D. Fél ix José R e i n o s o , uno d é l o s 

l u m i n a r e s mayores d e la moderna escuela sevi-

l lana se encargó en 1816 de la Cátedra de H u -

manidades sostenida p o r la S o c i e d a d E c o n ó m i c a 

de Sevi l la y en la c u a l le habían precedido sus 

a m i g o s Blanco y Lista . C o m o orac ión inaugural 

leyó un breve tratado de la influencia de las 

bellas letras en la mejora del entendimiento ' ; di-

latando l u e g o las m i s m a s ideas en otros más 

extensos sobre el gusto , la bel leza, la subl imidad 

y finalmente en el Plan ideológico de una Poé-

tica, sernos parte i m p r e s o s , parte inéditos, y 

que juntos pueden considerarse c o m o un de 

Bellas Letras, en la f o r m a un tanto l ibre y des-

cuidada de apuntes de c lase. R e i n o s o , discípulo 

de D e s t u t t - T r a c y y de B e n t h a m en c u a n t o podía 

serlo un sacerdote c a t ó l i c o , n o sólo profesaba la 

doctrina utilitaria coa todas sus consecuencias 

morales y pol í t icas , inclusa la de identi f icar el 

bien c o n el placer y el mal c o n el d o l o r ; no 

solo era positivista en filosofía hasta el punto de 

no reconocer otra c i e n c i a que la que resulta 

dé la c o m p a r a c i ó n de los h e c h o s , s ino q u e en 

E s t é t i c a , y p r o c e d i e n d o c o n un rigor lóg ico in-

negable confundía t a m b i é n la bel leza con el 

de le i te , l l a m a n d o «bello ó agradable á lo que 

del' Cursad Z ^ T / C ° m p i ñ " ' ' 8 «S.-Algunos capítulos 
a n S ^ n S - ^ t o n . védela 

causa un placer más exquisito y puro a u n q u e 

m e n o s durable : bueno ó útil á lo que produce u n 

placer más radical y p e r m a n e n t e , a u n q u e menos 

del icado y más penoso á veces de conseguir» . D e 

esto al hedonismo de Aríst ipo y de la escuela de 

Cirene no h a y más que u n paso. U t i l i d a d , nece-

sidad, be l leza , bien, son s inónimos para R e i n o s o , 

y todos ellos se r e d u c e n á la sola n o c i ó n del p la-

c e r , espir i tual , es c l a r o , pero al fin p l a c e r , esto 

es, afección ó m o d i f i c a c i ó n agradable de la sensi-

b i l idad. F u e r a de esto , R e i n o s o tiene , entre m u -

chas nociones v u l g a r e s , t o m a d a s de Bla ir , B a t t e u x , 

B u r k e y d e m á s estéticos que teñían b o g a por e n -

tonces , a l g u n a idea or ig inal y p r o f u n d a , p o r q u e 

al fin, a u n q u e c o n t a m i n a d o y e m p e q u e ñ e c i d o p o r 

la pésima filosofía de su t iempo, era v a r ó n de m u y 

robusto e n t e n d i m i e n t o . A s í , aun aceptando el 

principio de la i m i t a c i ó n en los términos e n q u e 

el abate Bat teux le enseñaba , no se contenta c o n 

tan superficial e x p l i c a c i ó n , y parece considerar 

c o m o obje to del a r t e , n o sólo el r e n o v a r , sino el 

perfeccionar y aumentar las impresiones hala-

güeñas de la naturaleza , entendiendo esta per-

fecc ión en el sentido de sacar á luz a lgo que en 

la naturaleza m i s m a está , pero tan borroso y di-

fuso , que m u y pocos o jos a lcanzan á verlo ni 

comprenderlo . Dis t ingue l a s B e l l a s Letras y las 

B e l l a s Artes por la var iedad de sus instrumentos , 

y da entre el los el primer puesto á la poesía, n o 

sólo por la m a y o r extens ión de su materia , pues-

to q u e puede expresar ella sola t o d o s los objetos 

que expresan las d e m á s artes r e u n i d a s , s ino , 



además, porque tiene la facultad de comunicar ó 

excitar ideas sin valerse para ello de instrumen-

tos materiales y mecánicos. 

Es indudable que Reinoso había a lcanzado á 

leer el Laoconte de Less ing, una de c u y a s doc-

trinas capitales resume con bastante claridad en 

estos términos: «La Pintura y Escultura sólo pre-

sentan un momento de alguna acc ión ó un aspecto 

de alguna cosa; pero la Poesía puede sucesiva-

mente describir un hecho en todo su c u r s o , ó un 

objeto en todos y por todos sus lados.» 

El sensual ismo, casi materialista, de Reinoso, 

aparece ya m u y modificado en su d isc ípulo y su-

cesor en la cátedra de Humanidades , D. Fé l ix 

María H i d a l g o , conocido por su e legante traduc-

ción de las Bucólicas virgiliaaas. A l t o m a r pose-

sión de su enseñanza en M a y o de i833, leyó Hi-

dalgo un Discurso sobre la unión que entre sí 

tienen la rajón y el buen gusto 1 , e n el cual ya 

comienza á sentirse la influencia de L a r o m i g u i é -

re, que predominó luego en Lista, A r b o l í v otros 

varios. 

Aquel los diez y siete años no habían pasado 

enteramente en balde , á pesar de lo despacio que 

suelen caminar todas las cosas en España. Hi-

dalgo define ya el gusto como «un sentido inter-

no , por el cual juzgamos y discernimos las b e -

llezas naturales y las del a r t e * ; le declara tras-

cendental á todos los conocimientos humanos , é 

inseparable de la r a z ó n , y enseña que la verdad y 

' Impreso en Sevilla , imprenta de D. Mariano Caro , 1833, 

15 pág inas . 

la be l leza , así c o m o proceden de un m i s m o o r i -

g e n , jamás se desunen, so pena de pervertirse y 

de corromperse. Declara inmutables las leyes del 

m u n d o moral y las del g u s t o : sustituye el n o m -

bre ya desacreditado de sensación con el de sen-

t imiento , y reconoce y acata las nociones de 

u n i d a d , de o r d e n , de v a r i e d a d , de d e c o r o , de 

regularidad , de simetría y de armonía que res-

plandecen en un todo artístico. Y aunque todavía 

quema incienso en lasaras de C o n d i l l a c , y quie-

re persuadirnos de que las verdades morales no 

son más que las mismas verdades físicas consi-

deradas abstractamente, eso no menoscaba en 

su pensamiento el carácter eterno é indiscutible 

de esas verdades , tan conculcadas en las teorías 

sociales y estéticas de su maestro Re inoso . L a 

transformación de la escuela sevil lana había sido 

completa , y fué gloria de Lista el iniciar dentro 

. de ella la reacción espiritualista, como veremos 

e n el vo lumen siguiente. 

De intento hemos dejado para este lugar, c o m o 

centro del presente capítulo, á los dos escritores 

españoles del siglo x v n i que c o n más ahinco y 

vocac ión se dieron al estudio de la Estética, ha-

ciéndola o b j e t o principal , y a que no ú n i c o , de 

extensos trabajos, en los cuales, á vueltas de una 

originalidad positiva , se refleja de un m o d o m u y 

exacto y completo el punto á que había l legado la 

filosofía del arte en F r a n c i a , en Ital ia , en Ingla-

terra y en A l e m a n i a , puesto que entrambos críti-

cos nuestros trataron famil iarísimamente c o n el 

pintor filósofo Mengs y con el arqueólogo artista 



W i n c k e l m a n n , y por c o n d u c t o de el los tuvieron 

noticia de B a u m g a r t e n , de .Vlendelssohn y de 

S u l z e r , mostrándose a d e m á s m u y leídos, así en 

los ensayos del P . A n d r é y d e D i d e r o t , c o m o en 

los de Hutchesson y B u r k e . Á todo esto juntaban 

minuciosos c o n o c i m i e n t o s d e la técnica artística, 

sin la cual nadie puede d a r u n paso en estas ma-

terias so pena de e x p o n e r s e á g r a v í s i m o s dislates, 

por m u c h a que sea ó p r e t e n d a ser su penetración 

filosófica. 

Pero en A z a r a , lo m i s m o q u e en A r t e a g a , el cul-

t ivo de la teoría estética se e n c a m i n a b a , ó más bien 

se subordinaba, á la cr í t ica a n i m a d a y concreta de 

las obras de a r t e , de le i tándose nuestro diplomá-

tico con las rel iquias v e n e r a n d a s de la escultura 

griega y c o n las obras d i v i n a s de la pintura ita-

l i a n a del R e n a c i m i e n t o , y e s c o g i e n d o el P . A r -

teaga por c a m p o principal d e su act iv idad las va-

rias especies del r i t m o m u s i c a l y poético. 

Nada más s ingular que la amistad estrecha que 

enlazó á estos dos h o m b r e s , v e n i d o s de tan opues-

tos c a m p o s , y que sólo e n el d e l arte p o d í a n darse 

la m a n o . Azara , h o m b r e d e m u n d o , escéptico y 

v o l t e r i a n o , u n o de los p r i n c i p a l e s fautores de la 

expuls ión de los Jesuítas , c o n t r a los c u a l e s estaba 

a n i m a d o de una especie d e f a n a t i s m o , m u y poco 

frecuente en todas las d e m á s c i r c u n s t a n c i a s de su 

v i d a : el P. A r t e a g a , Jesuíta d e los e x p u l s o s , uno 

de los sabios más e m i n e n t e s d e aquel la emigrac ión 

g l o r i o s a , que puso en Italia t a n alto el nombre de 

la cultura española . P e r o c o m o en A z a r a se sobre-

ponía á toda otra c o n s i d e r a c i ó n el a m o r á las letras 

y á las artes, y era c o m o u n a necesidad de su índo-

le magníf ica y ostentosael protegerlas y h o n r a r á 

sus cul t ivadores , m u y pronto los pr imeros t r a b a -

jos críticos del ilustre Jesuíta m a d r i l e ñ o , historia-

d o r de la ó p e r a y de la música italiana , l l amaron 

sobre él la a tención del d ip lomát ico aragonés, 

que le dió h o s p e d a j e en su propio palacio , y le 

proporcionó todos los medios de entregarse c o n 

h o l g u r a á sus estudios favoritos. A r t e a g a le p a g ó 

su deuda en bonísima m o n e d a , y á él se debe 

atr ibuir casi e x c l u s i v a m e n t e la correcc ión é i lus-

t rac ión de las bel las ediciones de poetas latinos 

(Virgi l io , H o r a c i o , C a t u l o , T i b u l o y P r o p e r c i o , 

P r u d e n c i o , etc . ) q u e , c o n esplendidez supe-

rior á todo encarec imiento , hizo es tampar A z a r a 

en la imprenta b o d o n i a n a de P a r m a , por los a ñ o s 

de 1789 á 1794. A d e m á s de estos trabajos, en que 

A r t e a g a y s u patrono fueron asistidos a l g u n a v e z 

por eruditos ital ianos tan eminentes c o m o C a r -

los Fea y E n n i o Quir ino V i s c o n t i , es f a m a q u e 

A r t e a g a t u v o parte no secundar ia e n la e legante 

v e r s i ó n de la Vida de Cicerón, de Middlet ton, 

que l leva el n o m b r e de A z a r a ; y , en s u m a , en 

cuantos t rabajos l i terarios éste e m p r e n d i ó ó ima-

g i n ó , que f u e r o n m u c h o s . 

A z a r a , en su papel de Mecenas , al cual pudo d e -

dicarse holgadamente c u a n d o el C a r d e n a l Bernis 

le dejó por heredero de su cuant iosa for tuna , y 

del cual ni la m i s m a R e v o l u c i ó n francesa bastó á 

distraer le , t u v o ocasión de proteger á los m á s 

diferentes personajes , desde el abate C a s t i , q u e 

alegraba los espléndidos banquetes de nuestro 



e m b a j a d o r con sus c u e n t o s p icarescos , hasta 

W i n c k e l m a n a y M e n g s , q u e e j e r c i e r o n sobre 

el i n g e n i o claro, despierto y c u l t i v a d o de A z a r a 

m u c h o más sa ludable inf luencia , l l evándole á 

verdaderos descubr imientos a r q u e o l ó g i c o s , y áter-

c iar s in desventaja en las g r a n d e s cuest iones que 

y a c o m e n z a b a n á agitarse sobre la natura leza y 

fin del a r t e , en las cuales se presentó c o n un cri-

terio filosófico m a r c a d a m e n t e s e n s u a l i s t a , y hos-

t i l , p o r t a n t o , al de sus dos a m i g o s alemanes, 

q u e e r a n fervorosos p la tónicos . 

A n t o n i o Rafael M e n g s (1728-1779), p intor bohe-

m i o t a n famoso en la teoría c o m o en la práctica, 

a p e l l i d a d o por sus c o n t e m p o r á n e o s el pintor filó-

sofo, y m u y decaído h o y de su r e p u t a c i ó n antigua, 

c o m o todos los p intores pseudo-c lás icos del siglo 

p a s a d o , era un c o r r e c t í s i m o , a u n q u e amanerado 

d i b u j a n t e , y un fa lso é in to lerante idealista , se-

c u a z de cierta fantást ica y abstracta n o c i ó n de lo 

bel lo , q u e no era de n i n g u n a suerte el ideal con-

creto y v i v o que ha de regir s i e m p r e la mente del 

artista, s ino algo q u e , v i v i e n d o en h e l a d a s é inac-

cesibles regiones y n u t r i d o p o r u n a f a l s a , aunque 

n o b l e , intel igencia del ar te a n t i g u o y p o r una aspi-

rac ión m a l discernida á lo n o b l e y á lo g r a n d i o s o , 

c o m u n i c a b a á la f o r m a p i c t ó r i c a , al traducirse en 

e l l a , toda la p a l i d e z de los c o n c e p t o s intelectua-

les y m e t a f í s i c o s . T a l era la filosofía q u e Mengs 

ponía en sus c u a d r o s y e n sus frescos , q u e hoy 

tanto nos e m p a l a g a n , y q u e sus c o n t e m p o r á -

neos a p l a u d í a n , p o r r e a c c i ó n i n s t i n t i v a y natu-

ral c o n t r a el s e n s u a l i s m o . B a j o este aspecto, la 

obra cr í t ica de M e n g s t iene m á s i m p o r t a n c i a q u e 

su o b r a pictór ica . H a b í a n a c i d o para e n s e ñ a r y 

para d o g m a t i z a r , y su f é r u l a c e n s o r i a se h i z o sen-

tir t e r r i b l e m e n t e sobre t o d o l o q u e sabía á n a t u -

r a l i s m o , lo m i s m o v e n e c i a n o q u e e s p a ñ o l y fla-

m e n c o . R e i n a e n todos los a c t o s de su v i d a , en 

sus p i n t u r a s lo m i s m o q u e en sus e s c r i t o s , c ierta 

u n i d a d q u e i n f u n d e r e s p e t o ; cierta s e v e r i d a d m o -

ral y estética q u e n o t r a n s i g e c o n n a d a q u e e m p a -

ñ e la p u r e z a de sus c o n v i c c i o n e s ; y u n c o n v e n -

c i m i e n t o t a n p r o f u n d o de ha l larse en p o s e s i ó n de 

la v e r d a d , y de t e n e r en sus m a n o s las l laves del 

a lcázar del g u s t o , que sus dec is iones parecen 

oráculos y t raen a p a r e j a d a la nota de i m p i e d a d 

c o n t r a q u i e n d u d e de e l l o s . 

M e n g s p intó m u c h o en E s p a ñ a desde 1761; f u n -

d ó a q u í e s c u e l a , de la c u a l f u e r o n o r n a m e n t o los 

Mael las y los B a y e u s , y f u é a c a t a d o c o m o u n 

semidiós de l a P i n t u r a , d e s t e r r a n d o la m a n e r a 

de C o r r a d o y de T i é p o l o . C u a n d o m u r i ó en 

R o m a , e n 1779, A z a r a m a n d ó r e p r o d u c i r en b r o n -

ce su retrato , costeó su s e p u l c r o , d i c t ó la i n s -

c r i p c i ó n la t ina q u e en é l . s e puso , e s c r i b i ó e x t e n -

samente su b i o g r a f í a , c o l e c c i o n ó sus o b r a s , y las 

h i z o i m p r i m i r s i m u l t á n e a m e n t e (con el l u j o q u e 

él a c o s t u m b r a b a ) e n i t a l i a n o , en caste l lano y e n 

f r a n c é s *; E s l i b r o v u l g a r í s i m o y m u y c o n s u l t a d o 

t o d a v í a p o r n u e s t r o s artistas. 

• Obras de D. Antonio Rafael Mengs, primer Pintor de Cá-

mara del Rey. En Madrid, en la imp. Real de la Gacela, 1780, 

4.° m a y o r . — O p e r e di Antfi Raffaello Mtngs....pubblicate da don 
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L a a d m i r a c i ó n de A z a r a p o r M e n g s n o recono-

cía l ímites , y hoy nos causa v e r d a d e r o asombro 

oirle_ d e c i r , por e j e m p l o , q u e el G e n i o de la 

Grecia había t ransmigrado á a q u e l p i n t o r , que 

nos parece tan mortec ino, t a n a c a d é m i c o , tan tí-

m i d o y tan y e r t o . Y no m e n o s a d m i r a c i ó n causa 

la faci l idad c o n que A z a r a , l o m i s m o que W i n -

c k e l m a n n , abusan en l o o r de su a m i g o , d é l o s 

m a y o r e s n o m b r e s d e l a r t e , d e c l a r á n d o l e el Rafael 

de su s i g l o , así c o m o s u e n a , ó a f i r m a n d o de él 

que reunía el claro-obscuro del C o r r e g g i o con el 

colorido del T i c i a n o . 

P e r o de jando aparte estos errores de la crítica 

de una época ( y quizá n o s e a n menores los de la 

n u e s t r a , a u n q u e e n sent ido c o n t r a r i o ) , c laro es 

que á A z a r a n o le m o v í a desest imación a l g u n a 

respecto del talento de M e n g s , c u a n d o se levan-

taba á i m p u g n a r en las Observaciones sobre la 

Belleza, q u e a c o m p a ñ a n á s u e d i c i ó n , las teorías 

de estética general que profesaba su a m i g o , y 

especialmente aquel concepto d e l ideal , p o r obra 

y gracia del cual producía M e n g s las maravil las 

tan ponderadas p o r A z a r a . Y c o m o esta polémica 

es curiosa y da m u c h a l u z s o b r e la c o n f u s i ó n é 

incer t idumbre de conceptos q u e e n t o n c e s reinaba 

entre los artistas y los c o n o c e d o r e s , es preciso, 

antes de dar idea de las Observaciones de A z a r a , 

conocer suc intamente el t ratado de M e n g s , sobre 

el que recaen. 

Mengs usó indi ferentemente e n sus escritos el 

a lemán, el i ta l iano, el cas te l lano y el francés, por 

lo c u a l , en r i g o r , no puede dec irse q u e pertenez-

ca á n inguna l iteratura. P e r o las Reflexiones sobre 

la belleza y gusto en la Pintura f u e r o n escritas é 

impresas en su nat iva l e n g u a a l e m a n a , y dedica-

das á W i n c k e l m a n n , c o m o expresión de las ideas 

p la tónico- le ibni tz ianasque u n o y otro profesaban, 

y que el s e g u n d o ha repetido en m u c h o s lugares 

de su Historia del arte antiguo, de donde las 

t o m a r o n y exageraron despaés Sulzer y Mi l iz ia . 

L a perfección n o es propia de la natura leza hu-

m a n a ; pero D i o s , quer iendo c o m u n i c a r l e u n a 

noción intelectual de e l l a , le h a dado la Bel leza . 

L a belleza se hal la difusa en todas las cosas crea-

das , y es e n cada una de el las el grado más alto de 

per fecc ión que idealmente p o d e m o s concebir . L a 

bel leza e s , por c o n s i g u i e n t e , la per fecc ión de la 

mater ia , y t iene p o r pr incipal efecto transportar 

el a lma á u n a m o m e n t á n e a beatitud , que le h a c e 

soñar con la v i s i ó n celeste y aspirar á la patr ia 

de la cual se halla desterrada. 

Pero l imitándonos á la belleza mater ia l y v i s i -

ble , es ev idente q u e se encuentra en las formas, 

y que en las formas se reve la por m e d i o de los 

colores. . . . C a d a c o s a m a t e r i a l t iene una f o r m a , q u e 

es la medida de su potencia y act iv idad. « L a g r a n 

diversidad d e colores que v e m o s e n la mater ia , 

p r o v i e n e de la diferencia de sus pequeñas f o r m a s 

ó part ículas y de su m e z c l a . D e estas f o r m a s 

pequeñas c o m p o n e la naturaleza otras m a y o r e s , 

que n o se j u z g a n bellas ó feas p o r sus colores , 

s ino por sus figuras, y e n ellas es t a m b i é n la u n i -

formidad la base de su Bel leza .» 

Entre todas las figuras, Mengs considera c o m o 



más perfecta la c i r c u l a r , porque la produce un 

solo motivo, cual es la extensión de su propio 

centro. L a s q u e nacen de diferentes mot ivos son 

inferiores en p e r f e c c i ó n , pero no por eso carecen 

enteramente d e belleza , y a u n v e m o s en la natu-

raleza que m u c h a s cosas que en sí carecen de be-

l l e z a , la adquieren por su u n i ó n ó c o n e x i ó n con 

otras. T a m b i é n se o b s e r v a n en los o b j e t o s natu-

rales diversos g r a d o s de b e l l e z a , s e g ú n que sus 

partes sean act ivas ó p a s i v a s , s iendo m u c h o me-

nos perfectas las s e g u n d a s , a u n q u e t ienen en su 

imperfecc ión una especie propia de belleza. 

Mengs dist ingue c u i d a d o s a m e n t e la belleza de 

la uti l idad ; q u e las partes bellas no siempre son 

las más útiles y perfectas, p o r más que sea ya 

cierto género d e belleza la adaptac ión al fin. Cuan-

to más imperfecto es u n c o l o r , c u a n t o más im-

perfecta es u n a figura, de tanta m a y o r variedad y 

r iqueza de m a n i f e s t a c i ó n son susceptibles . ¿Cómo 

concil iar esto c o n la idea de perfección que es el 

f o n d o del sistema? Á M e n g s le extrav ió el no 

haber c o m p r e n d i d o que la belleza no es la per-

f e c c i ó n en a b s o l u t o , s ino una part icular manera 

de perfección. 

E n su s i s t e m a , la belleza es la conformidad de 

la materia con las ideas, ó la perfección de la ma-

teria según nuestras ideas : usa indiferentemente 

las dos f ó r m u l a s , y t a m b i é n la de alma de la ma-

teria, porque t o d o lo q u e n o es bello está como 

m u e r t o para el h o m b r e . L a c o n t e m p l a c i ó n de la 

bel leza nos inspira deseos de r o m p e r la cárcel del 

cuerpo y u n i r n o s con la per fecc ión increada; 

pero si esta c o n t e m p l a c i ó n dura m u c h o , fácil-

m e n t e degenera en una especie de t r i s teza , e n 

una nostalgia de la e t e r n i d a d , c o n o c i e n d o el a lma 

que n o ve en lo creado más q u e una per fecc ión 

aparente. 

P e r o a u n q u e no h a l l e m o s en el m u n d o vis ible 

belleza per fec ta , ¿ p o d r e m o s negar su posibi l idad, 

y no nos será lícito tratar de a c e r c a r n o s á la v e r -

dadera y absoluta bel leza? D e m o d o a l g u n o : en 

c a d a especie cabe cierto género de p e r f e c c i ó n , 

y M e n g s l lega á dec ir , c o n s ingular o p t i m i s m o , 

trasunto del de L e i b n i t z , q u e el h o m b r e sería 

s iempre bel lo si diversos accidentes n o se lo i m -

pidiesen , contando p o r el principal las pasiones, 

ideas y afectos que e m b a r g a n el a l m a de la mujer 

preñada y la i m p i d e n dedicarse c o n l ibertad á 

f o r m a r c o n perfección el n u e v o ser : especie a b -

surda y c h i s t o s a , de la cual c o n r a z ó n y c o n 

ironía protesta A z a r a . 

C o n s e c u e n c i a forzosa de este resuelto y c o n s e -

cuente ideal ismo de Mengs es la a f i r m a c i ó n de q u e 

el A r t e p u e d e superar á la Natura leza e n h e r m o -

sura, porque el A r t e obra l ibremente y la Natura-

leza no, y el A r t e p u e d e escoger de la N a t u r a l e z a 

lo m á s h e r m o s o , r e c o g i e n d o y j u n t a n d o las partes 

de diversos lugares y las bel lezas de dist intas 

personas. « C o n facilidad puede suceder que los 

h o m b r e s pintados sean más bellos q u e los v e r -

daderos.» L a Música y la Poesía t ienen una 

fuerza inf in i tamente m a y o r q u e la que t e n d r í a n 

los sonidos y las p a l a b r a s d e r r a m a d o s c o n f u s a -

mente y al acaso. 

- x x x v i i i - 15 



Pero no o lv idemos que para M e n g s , que en 

esto , y á pesar de su p l a t o n i s m o , se e leva poco 

sobre la filosofía de su t i e m p o , y rara v e z alcanza 

á la región de las ideas p u r a s , la per fecc ión ar-

tística n o consiste e n otra cosa que en unir las 

partes perfectas de diversos objetos , teniendo que 

refugiarse el s istema de los arquet ipos (aunque 

el autor no lo diga con bastante claridad) en aque-

lla noción ó tipo de hermosura que sin duda en 

la mente del artista debe presidir á esta selec-

c ión y mezc la . L a idea e n M e n g s se reduce á una 

buena elección, y so lamente de las cosas existen-

tes , no de las posibles. 

En orden al G u s t o , Mengs se at iene á u n vul-

gar e c l e c t i c i s m o , q u e consiste en escoger siem-

pre el que se halla entre dos extremos. El alma 

del Gusto es la idea: la imitación es el cuerpo. El 

G u s t o m e j o r a la n a t u r a l e z a , escogiendo lo mejor 

y más útil de ella. P o r el contrario ; la Manera 

desnatural iza y c a l u m n i a l o que imita . Para ad-

quir i r el buen gusto v e r d a d e r o , no h a y , según 

M e n g s y W i n c k e l m a n n , otro recurso que estu-

diar c o n t i n u a m e n t e las esculturas de los griegos, 

los cuales , descartando de las figuras de sus dioses 

todos los caracteres de debil idad h u m a n a , supie-

ron h a l l a r un m e d i o entre lo h u m a n o y lo divino, 

y adquir ieron así «el sentido propio de lo bueno y 

de lo m a l o que hay e n las figuras y en las c o s a s , . 

A z a r a puso al Tratado de Mengs un Comenta-

no casi tan extenso c o m o el tratado m i s m o , del 

c u a l es refutación en son de ilustrarle. E m p i e z a 

h a b l a n d o con l igereza volter iana de la discor-

dancia y contrar iedad de opiniones acerca de lo 

b e l l o . S o b r e las ideas platónicas e x c l a m a : « ¡ L á s -

tima q u e una i n v e n c i ó n tan ingeniosa n o sea 

verdadera 1 » De la unidad de S a n A g u s t í n escri-

b e : «Quizá los iniciados e n los misterios de los 

n ú m e r o s pi tagóricos entenderán esto.» W o l f i o y 

los leibnitzianos , «que n o siempre h a n s o ñ a d o 

con la a m e n i d a d de los p l a t ó n i c o s » , confunden 

groseramente la causa c o n el e f e c t o , y la be l leza 

c o n el gusto . Def in ir , c o m o el P . A n d r é , la be-

lleza por la regular idad, el orden ó la proporción, 

es querer expl icar lo o b s c u r o por lo más obscuro: 

otro tanto valdría decir que el orden es una cosa 

bel la . E l ps ico log ismo de los escoceses , el sen-

tido interno de H u t c h e s s o n , le parece á A z a r a el 

sistema más pobre y menos ingenioso de t o d o s : 

ese sentido interno es u n a especie de Deus ex 

machina, é igual razón h a b r í a para m u l t i p l i c a r 

hasta lo infinito los sentidos internos , a t r i b u y e n -

do u n o á cada una de las ideas abstractas que p o -

seemos. 

Después de esta parte crítica v iene la parte 

positiva y dogmát ica . A z a r a n o admite la bel leza 

c o m o - c o s a real y existente en sí m i s m a , s ino 

c o m o una cual idad q u e predicamos de ciertos 

objetos. H a y objetos que l l a m a m o s b e l l o s , pero 

la bel leza n o tiene existencia a lguna fuera de 

nuestro entendimiento . ¿Y en qué consiste esa 

cua l idad por c u y a posesión l l a m a m o s bel los á 

los objetos? « En la unión de lo perfecto y de 

lo agradable.» «De la perfección juzga el espíritu, 

los sentidos perciben lo a g r a d a b l e , y el e n t e n d i -



m i e n t o , que es el compuesto de entrambos, goza 
de la bel leza.» De lo bello sólo es juez compe-
tente la razón. 

A z a r a presenta indicios seguros de haber leído 

el Laoconte de L e s s i n g , a u n q u e j a m á s le cita. 

T o d a s las consideraciones que hace sobre el sen-

tido estético de los h e l e n o s , están tomadas de 

Less ing y n o de W i n c k e l m a n n . Y era natural 

que así sucediese, porque las tendencias sensualis-

tas del espíritu de A z a r a , r iñendo c o m o reñían 

con sus aficiones crít icas á ciertas obras del idea-

l ismo ecléctico de su t i e m p o , debían l levarle, aun-

que sólo en teoría, á la justa est imación del e lemen-

to individual y expresivo, base de la estética de 

Less ing . S e p a r á n d o s e , p u e s , m u y profundamen-

te de la noción ideal, preconizada por M e n g s , á 

pesar de la desacordada a d m i r a c i ó n q u e profe-

saba á todas las obras del p intor su a m i g o , con-

cedía grande importancia, y un capí tu lo separado, 

á la expresión, entendiendo por ella el « arte de 

hacer comprensibles los afectos interiores y las 

situaciones morales»; si bien este poder expresivo 

le subordinaba s iempre , lo m i s m o que Lessing, á 

las leyes de la B e l l e z a , la cual u n o y otro tenían 

por canon s u p r e m o del arte g r i e g o , al paso que 

W i n c k e l m a n n hacía consist ir su excelencia en 

cierta serenidad abstracta y fría. C o n g r a n d e inte-

l igencia de los principios de Less ing , explicaba 

A z a r a la ausencia de convuls iones y ademanes 

violentos del L a o c o n t e , por el respeto del escultor 

á l a belleza de las f o r m a s , y no por una idea que 

a priori se h u b i e s e f o r m a d o de la d i g n i d a d hu-

mana, ni por el t e m o r de m e n o s c a b a r l a c o n v i o -

lentas contracc iones . L o que no quería era desfi-

gurar la hermosura de los cuerpos. «Los g r i e g o s 

tenían tal arte ( a ñ a d e ) , que apenas se ve en sus 

estatuas q u e hubiesen pensado e n la expresión; 

y , sin e m b a r g o , cada u n a dice lo que debe d e c i r : 

están en u n reposo que muestra toda la bel leza, 

sin n i n g u n a al teración : un suave m o v i m i e n t o de 

la b o c a , de los o jos . . . . expresa el afecto e n c a n -

tando el a l m a y los sentidos.» Descubrir los 

resortes del alma , sorprenderla , por decirlo a s í , 

en sus más ocultas s i n u o s i d a d e s , y t o d o esto sin 

alterar la belleza de las f o r m a s , s ino c o n s u a v i -

dad de sensación y evidencia de perfección, es el 

concepto estético de A z a r a , q u e dista toto coelo, 

c o m o se v e , del de M e n g s , y está m u c h o más 

p r ó x i m o q u e el s u y o á la rac ional y m o d e r n a 

Estét ica . Mentira p a r e c e , y sólo se expl ica p o r 

la tiranía del m e d i o a m b i e n t e , q u e , r a z o n a n d o 

con tanta perspicacia, juzgara luego c o n tanta tor-

peza , poniendo e n las n u b e s las m i s m a s o b r a s 

que más contradec ían su s istema. 

Pero nos e n g a ñ a r í a m o s m u c h o si c r e y é r a m o s 

ver en el A z a r a teór ico a lguna s e m e j a n z a con lo 

q u e h o y se l lama u n realista. A z a r a no es ni más ni 

menos realista q u e Diderot y Less ing, c o n quienes 

tiene m u c h a s concomitancias . Desde luego no ad-

mite e n sus términos literales el pr incipio de 

imitac ión , y se burla m u c h o de la supuesta i lu-

s ión que las obras artísticas p r o d u c e n : «Nadie 

que tenga ju ic io caba l puede s u p o n e r , ni por u n 

instante , q u e es v e r d a d lo que ve representado e n 



un c u a d r o , y si es to fuese p o s i b l e , las más de 

las pinturas h a r í a n u n efecto contrar io al q u c ha-

cen. Porque n o e x i s t e semejante i l u s i ó n , es ca-

bal mente por lo q u e gusta el ar te . . . . Que la imi-

tacón sea más bella cuanto es más perfecta 

es otro error que depende del primero, porque 

nada tiene que ver la imitación con la belleza Si 

el original no es bello, tampoco lo será la copia 

por muy semejante que sea.» ¡ C u á n superior 

aparece esta d o c t r i n a , por un lado á la de Mengs 

que con todo su i d e a l i s m o a ú n admitía el principió 

de i m i t a c i ó n , c a y e n d o c o n esto en un eclecticis-

m o trivial, y por o t r o á la del abate Batteux y sus 

innumerables s e c u a c e s , c u y a i n f l u e n c i a , aun-

que r e m o z a d a , persiste todavía en el arte litera-

r io , é informa e s c u e l a s y producciones novísimasl 

T a m p o c o c o m e t e A z a r a la grosera confusión, 

frecuentís ima e n l o s sensualistas de su tiempo 

entre la belleza y e l deleite. « L o agradable no es 

bello, a u n q u e lo b e l l o s e a , por lo c o m ú n , agrada-

ble.» Para A z a r a , el gusto es un efecto d é l o s 

sentidos, infer ior á la percepción de la belleza, 

la cual c o r r e s p o n d e a l puro entendimiento. Por 

eso hay gusto b u e n o y gusto m a l o , gusto recto y 

gusto d e p r a v a d o , n o en cuanto tales gustos, pues 

considerados sens ib lemente son i g u a l e s , sino en 

c u a n t o están s u j e t o s al juicio y es t imac ión de 

una facultad s u p e r i o r . El que imita sin discerni-

miento los obje tos d e la naturaleza, no tiene gus-

to ni bueno ni m a l o : el que imita c o n predi lec-

c ión lo f e o , da m u e s t r a segura de tenerle pésimo 

y c o r r o m p i d o . 

A ú n pueden entresacarse otros notabi l í s imos 

aforismos estéticos de este Comentario de A z a r a , 

que brilla más por sentencias sueltas q u e por el 

conjunto . A s í le v e m o s c o n d e n a r enérg icamente 

el n i m i o e s m e r o en los d e t a l l e s , lo que él l l a m a 

superf luidades y menudencias . A s í , co inc id iendo 

esta v e z sin saberlo c o n D i d e r o t , c u y a Paradoja 

del comediante no estaba impresa a ú n , rechaza 

la imitac ión realista e n la d e c l a m a c i ó n escénica, 

recordando aquel la sentencia de nuestro Q u i n t i -

l iano : «adeo in illis quoque est aliqua vitiosa 

imitatio, quorum ars omnis constat imitatione». 

Finalmente : A z a r a , e n todo lo que es teoría filo-

sóf ica y general , aparece tan adelantado c o m o los 

dos más adelantados estéticos de su t iempo : sólo 

yerra , y á veces groseramente , al aplicar sus 

ideas á la técnica artística , ó más bien al no apli-

carlas , s ino contradecir las y v i o l e n t a r l a s , c o m o 

tendremos o c a s i ó n de ver c u a n d o nos h a g a m o s 

c a r g o de sus v i o l e n t o s y atropel lados juic ios , no 

y a sobre V e l á z q u e z y los flamencos, sino sobre 

la m i s m a div in idad de Miguel Á n g e l , escarnecida 

por él tan sacr i legamente c o m o p o r su amigo 

Milizia. 

S i e n A z a r a la crí t ica artística era más q u e 

todo alarde y bizarría de gran señor y de p r í n c i -

pe á la i t a l i a n a , en el P . A r t e a g a f u é v o c a c i ó n y 

ejercicio de toda la v ida . Los escritos que c o -

n o c e m o s de é l , sin exceptuar n i n g u n o , se re-

fieren directa ó indirectamente á e l l a , lo m i s m o 

su Historia de las revoluciones del teatro musical 

italiano, y sus cartas sobre el teatro de A l f i e r i , 
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c o n f o r m e , de otro lado , con el carácter analít ico 

que entonces t e n í a n todos los estudios filosóficos. 

N o se le o c u l t a b a , en verdad, que la c iencia de que 

escribía, y á la cual ni s iquiera dió n o m b r e c o m o 

t a m p o c o se le dió L e s s i n g ( l o cual prueba que la 

invención d e B a u m g a r t e n a ú n no había h e c h o for-

tuna), estaba en mant i l las , y lo h a b í a de estar lar-

g o t iempo por la o b s c u r i d a d en que la natura leza 

e n v o l v i ó todo lo que pertenece al principio físico 

de nuestras sensac iones , al origen de las ideas y á 

la causa impuls iva de los m o v i m i e n t o s v o l u n t a -

rios. Veía claros los l ímites de la c ienc ia de su 

t i e m p o , y presentía , y a d i v i n a b a , y l lamaba c o n 

sus votos otras ciencias f u t u r a s , c o m o la pneuma-

tología ó ciencia del espír i tu , y la psicología ra-

cional: «toda nuestra c ienc ia se reduce á a l g u n a s 

observac iones sobre los efectos que resultan de la 

u n i ó n del a lma c o n el c u e r p o , sobre las sensa-

ciones que aquel la r e c i b e , y sobre las ideas que se 

f o r m a con o c a s i ó n de las sensaciones». D e esta 

obscuridad y atraso debía resentirse, tanto ó más 

que cualquiera otra de las ideas generales y abs-

tractas , la de la Be l leza . «Todos h a b l a n de b e -

lleza , y apenas h a y dos q u e apl iquen á este v o c a -

blo una m i s m a idea. ¿Se trata de profer ir aquel la 

pa labra? N o h a y i m a g i n a c i ó n que no se regoci je , 

o í d o que n o se de le i te , corazón que no salte en el 

p e c h o , ni h o m b r e que n o manif ieste en sus m o -

vimientos la i n c l i n a c i ó n hacia aquel las cosas que 

c o n ella se s igni f ican. . . . Pero ¿se trata de a p l i -

car la m i s m a palabra á éste, á a q u é l ó al otro 

objeto determinado? A q u í la var iedad de j u i c i o s , 



la c o n f u s i ó n de pareceres , la contrariedad de dic-
támenes.» 

A r t e a g a , p u e s , a u n q u e profese la filosofía de 

su t i e m p o , aunque proc lame un subjetivismo 

e x a g e r a d o , ó más bien un e m p i r i s m o psicológico 

s e m e j a n t e al de la escuela escocesa , con hTcual 

« e n e evidentes re laciones, y aconseje prescindir 

de las causas y atenerse al estudio de los efectos 

no lo hace por escepticismo respecto de las ideas 

a b s t r a c t a s , s ino por el atraso de la metafísica 

q u e el reconoce y d e p l o r a r e n c u y o porvenir 

cree firm.simamente, por más que n o le satis-

faga la que hasta entonces había exist ido Esta 

posic ión s u y a no debe olvidarse n u n c a , porque 

lija y ac lara l a s q u e parecen contradicciones de su 

d o c t r i n a , y a que n u n c a es l ícito c o n f u n d i r al em-

pír ico expectante, pero que e n pr incipio confiesa 

la l eg i t imidad de la Metaf ís ica , c o n el empírico 

d o g m á t i c o q u e de todo punto la niega. Arteaga 

c o m i e n z a p o r e n u m e r a r rápidamente las explica-

c iones que hasta su t i e m p o se venían ensayando de 

l a b e leza (lo agradable , la u n i d a d , la unidad junta 

c o n la v a r i e d a d , l a regular idad, proporc ión y or-

den , la b e l l e z a absoluta e n Dios y relativa en las 

cr iaturas , etc.) , y sin t o m a r part ido por ninguna 

de el las, declara insolubles en el estado actual de 

la c iencia las cuest iones relativas al or igen y for-

m a c i ó n de la idea estét ica , la acepta y a formada 

e n el espíritu h u m a n o , y procede á estudiar la 

bel leza ideal artística , única sobre la cual cree 

que puede decirse a l g o f e c u n d o y provechoso. 
s u t r a t a d o ^ de tan e x c e p c i o n a l importan-

c i a , l e compendiaré c o n a l g u n a e x t e n s i ó n , h a -

c iendo de paso las o p o r t u n a s o b s e r v a c i o n e s , sin 

apartarme n u n c a del orden de capítulos del or ig i -

na l , que responden á las divis iones internas de la 

teoría. Si el análisis resulta a l g o l a r g o , cúlpese á 

la fecundidad de ideas que encierra en p e q u e ñ o 

v o l u m e n el l ibro de A r t e a g a , que y a por sí, y en 

la mente de su autor , venía á ser extracto y quin-

ta-esencia de otro más a m p l i o que tenía e n mien-

t e s , y c u y o plan e x p o n e al fin. 

I .—De ¡a imitación y en qué se distingue de la 

c o p i a . — E l fin inmediato, de las artes imitat ivas es 

imitar á la naturaleza. Imitar es representar los 

objetos f ís icos , intelectuales ó morales del u n i -

verso con un d e t e r m i n a d o instrumento (en p o e -

sía el m e t r o , e n la música los sonidos , en la 

pintura los c o l o r e s , en la escultura el m á r m o l ó 

el b r o n c e , y en el baile las actitudes y m o v i m i e n -

tos del cuerpo). E l fin de la representación es ex-

citar en el á n i m o de quien la observa ideas, imá-

genes y afectos aná logos á los q u e exci tar ía la 

presencia real y física de los mismos o b j e t o s , pero 

c o n la c o n d i c i ó n de exc i tar los por medio del de-

le i te , de c u y a part icularidad resulta que la imi-

tac ión bien e jecutada debe a u m e n t a r el placer en 

los objetos gustosos y d isminuir el horror de los 

desapacibles , convir t iéndolos , c u a n t o lo permite 

la naturaleza de s u i n s t r u m e n t o , e n agradables . 

La copia es muy diversa de la imitación. E l c o -

piante no tiene otra mira q u e la de e x p r e s a r , ó , 

m e j o r d i c h o , reproducir c o n la exact i tud y se-

mejanza p o s i b l e , el objeto que copia . El imita-



dor se propone imitar su original, no con una 

semejanza absoluta, sino con la semejanza de 

que es capaj la materia ó instrumento en que 

trabaja. N o pretende e n g a ñ a r ni quiere que su 

retrato se e q u i v o q u e c o n el o r i g i n a l ; antes , para 

evitar todo e n g a ñ o , pone s iempre delante de los 

o j o s las c ircunstancias y señales del instrumento 

c o n q u e trabaja . «¿ Qué pretenden, por ejemplo, 

u n F i d i a s ó un Buonarrott i , c u a n d o nos represen-

tan á Júpi ter ó á Moisés? ¿Intentan acaso enga-

ñ a r n o s de m o d o que t o m e m o s la estatua por ori-

g i n a l ? N o porc ier to . C o n la b l a n c u r a del mármol 

q u e e s c o g e n , con su inf lexibi l idad y su dureza, 

q u e e l l o s , en vez de esconder y d i s i m u l a r , mani-

fiestan á los ojos de t o d o s , hacen ver que no quie-

ren q u e su estatua se tome p o r un h o m b r e , sino 

por u n a piedra que imita al h o m b r e . Y p o r q u e esta 

es su m i r a , y no a q u é l l a , ev i tan c o n el mayor es-

m e r o todos los afectos c o n q u e fáci lmente pudie-

ran e n g a ñ a r á q u i e n o b s e r v a , c o m o sería pin-

tar el m á r m o l de co lor de c a r n e , dar negrura 

á l o s cabe l los y á las c e j a s , y a n i m a r los ojos 

c o n el cristal ó con el v i d r i o , c ircunstancias todas 

que t e n d r í a n m a y o r s e m e j a n z a c o n el hombre 

v e r d a d e r o q u e no el color natural de la piedra ó 

del m á r m o l , al cual no h a y h o m b r e que se ase-

meje .» Y en conf irmación de esto , y para recha-

zar m á s y más el principio de la i lus ión vulgar, 

t o d a v í a observa Arteaga que h a c e m o s m a y o r apre-

cio d e las cosas imitadas p o r el a r t e , que de las 

q u e copia la misma naturaleza , aunque reco-

n o z c a m o s en éstas m u c h a mayor semejanza. El 

arte de la imitac ión c o n s i s t e , p u e s , en dar l o s 

grados posibles de semejanza con el original al 

instrumento e s c o g i d o , pero sin ocultar ni disi-

mular su naturaleza. C o n razón se ha notado q u e 

A r t e a g a , por huir del superficial principio de la 

i lusión (base , d icho sea entre paréntes is , del s is-

tema francés de las unidades dramáticas) , exagera 

el mérito déla dificultad vencida y el de la lucha 

con el material, que por m u c h o q u e va lgan en el 

a r t e , al c a b o t ienen u n valor s e c u n d a r i o , e x t e r n o 

y m e c á n i c o , sobre todo respecto del c o n t e m p l a -

d o r , n o s iendo de n inguna suerte p r o p o r c i o n a d a 

la admirac ión de éste, c o m o A r t e a g a s u p o n e , á l a 

resistencia del material empleado. D e todas m a -

n e r a s , conste que la imitac ión , e n el c o n c e p t o de 

A r t e a g a , m u y le josdeser trasunto fiel de la reali-

d a d , debe a t e n u a r , modif icar y suprimir m u c h a s 

circunstancias de ella. 

I I . — D e la naturaleza imitable y de las diversas 

clases de imitación en las respectivas artes.—«En-

tiendo por Naturaleza el c o n j u n t o de los seres 

que f o r m a n este universo, y a sean c a u s a s , y a efec-

t o s , y a substanc ias , ya acc identes , ya c u e r p o s , 

y a espír i tus , y a Criador , y a criaturas.» T o d o este 

m u n d o di la tadís imo, ó , por mejor d e c i r , infinito 

puede servir de materia á la imitación de las artes, 

con tal que el objeto sea capaj de recibir imagen 

material y sensible. N o t o d o puede ser imi tado 

e n todos sus aspectos y relaciones. P o r imagen se 

entiende «la señal , idea ó fantasma que q u e d a 

en nuestra i m a g i n a c i ó n después de haber recibi-

do por cualquier órgano ó sentido corpóreo la 



i m p r e s i ó n d e l o s o b j e t o s . » A r t e a g a es f r a n c a m e n t e 

sensualista, y no a d m i t e idea a l g u n a que no traiga 

directa ó indirectamente o r i g e n de los sentidos. 

A d e m á s las ideas m a t e m á t i c a s y metafísicas no 

son objeto de imitac ión. É s t a recae sólo sobre los 

indiv iduos , precisamente p o r q u e son imperfectos 

y l imitados. S i e n d o el art í f ice una cr iatura inteli-

g e n t e , pero l i m i t a d a , n o p u e d e abrazar c o n su 

c o m p r e h e n s i ó n todo el u n i v e r s o , ni m u c h o me-

nos tener fuerzas para representar le . N o s ó l o s e n i e -

ga á las artes el poder e x p r e s a r c u m p l i d a m e n t e la 

inagotable belleza del m u n d o creado , sino' que 

n i a u n siquiera es lícito á l a i m a g i n a c i ó n conce-

bir ó idear a l g ú n g r a d o d e bel leza q u e n o se 

hal le c o m p r e n d i d o en el p lan i n m e n s o de la 

creación. 

L o s medios de que se v a l e el a r t í f i c e , u n o s son 

naturales c o m o en las B e l l a s A r t e s , ó sea e n las 

artes del diseño y en la M ú s i c a ) , otros convencio-

nales (como en las Bel las L e t r a s ) . L o s naturales 

se d iv iden en ópticos (artes p lást icas) y acústicos 

m ú s i c a ) . L o s objetos p e r c i b i d o s por la vista pue-

den estar ó en q u i e t u d ( e s c u l t u r a v p i n t u r a ) , ó en 

m o v i m i e n t o (danza y p a n t o m i m a ) . P r o s i g u e el 

a u t o r con las a c o s t u m b r a d a s y naturales distincio-

nes entre la escultura y la p i n t u r a , y entre la ar-

m o n í a y la melodía . Y l l e g a n d o á tratar de las rela-

c iones entre la poesía y las artes plásticas, n o d u d a 

en d e c l a r a r , s iguiendo á L e s s i n g , que la esfera de 

imitación de las bellas letras (en c u y o n ú m e r o 

i n c l u y e , n o so lamente la poesía , sino la e locuencia 

y la historia) es m u c h o más extensa q u e la de 

las bellas artes. C a b e n , sin e m b a r g o , rec ípro-

cas intrus iones , y así la poesía e m p l e a la hipoti-

posis como m e d i o de reemplazar á la p intura , y 

la onomatopeya para remedar á la música. L a 

pintura y la escul tura p r o d u c e n , á v e c e s , por 

medio de s ímbolos , alegorías y e m b l e m a s , un 

efecto semejante al de la poesía c u a n d o trata de 

encarnar ideas generales y abstractas. L a Música 

es la que posee m e n o s recursos en este punto , y 

sólo de una manera m u y v a g a é indecisa puede 

despertar c o n los sonidos una sensación semejan-

te á la que con los co lores produce el objeto 

m i s m o . 

I I I . — D e la naturaleza bella en cuanto sir-

ve de objeto á las artes de imitación.—La Be-

l leza, considerada e n g e n e r a l , es absoluta , pero 

e n el arte es sólo comparativa ó relativa. L o 

be l lo e n el arte no es precisa é i n d i v i d u a l m e n -

te lo m i s m o q u e e s t i m a m o s por tal en la na-

turaleza , s ino lo que representado es c a p a z de 

exc i tar más ó menos v i v a m e n t e la i m a g e n , idea 

ó afecto q u e cada u n o se p r o p o n e . A r t e a g a de-

muestra la m á s p r o f u n d a indi ferencia en c u a n t o 

á la e lección de asuntos . Tan bella puede ser la 

imitación de Narciso como la de Tersites , y la 

de Venus como la de Canidia. Lo feo en el arte 

es, no lo que se juzga tal en los objetos, sino aque-

llo que no es capaz de producir la ilusión y el 

deleite á que cada una de las artes aspira. Mu-

c h o s objetos hay q u e , siendo desagradables y aun 

horrorosos e n la naturaleza , p u e d e n recibir lus-

tre y belleza de la imitac ión (Pol i femo, L a o c o n t e , 



las Danaides) . A t r i b u y e Arteaga el agrado que 

causa la pintura de tales obje tos , al deleite que 

percibe el a lma e n ver los imitados, á la compla-

cencia q u e halla e n c o n t r a n d o en la imitación 

materia de juicios y c o m p a r a c i o n e s , á lo incom-

pleto de la i lus ión en las artes imitat ivas y al 

efecto d e la habi l idad del art í f ice en la composi-

c ión. Esta úl t ima razón es la única fundamental 

e n su s i s tema, y las primeras , ó son una petición 

de principio, ó se r e d u c e n á la ú l t i m a , aunque ex-

plicadas e n diversos términos. « J u z g o superfluo 

advert ir ( añade Arteaga ) que c u a n d o digo que 

se c o n v i e r t e n las cosas desagradables en bellas, 

n o quiero decir q u e se m u d a la esencia de la cosa 

e n sí m i s m a , sino re la t ivamente á la impresión 

q u e hace en n o s o t r o s , de suerte q u e la que era 

desapacible y horrorosa en el or ig ina l , se convierte 

en dulce y a g r a d a b l e , c u a n d o es imitada por el 

artista. Por la m i s m a razón h a y otras cosas que, 

siendo bel las en un g é n e r o de i m i t a c i ó n , se vuel-

v e n feas c u a n d o se las saca de a q u e l g é n e r o y se 

trasladan á otro. » L a o c o n t e grita a d m i r a b l e m e n -

te en V i r g i l i o , y h a r í a mal en gr i tar e n el már-

mol. E l v iento , e n u n a oda de H o r a c i o , cabalga 

sobre las ondas de S i c i l i a : en la pintura tal ima-

gen sería r idicula . P o l i f e m o r o y e n d o los huesos 

de los c o m p a ñ e r o s de Ul ises , y corr iéndole ne-

gra sanguaza por el p e c h o y las barbas , sería un 

objeto r e p u g n a n t e e n la p i n t u r a : es hermoso y 

admirable e n la poes ía . Y a u n dentro de una 

m i s m a arte, cosas bel las e n la poesía narrativa 

no son tolerables e n la d r a m á t i c a ; v . g r . : Atreo, 

c o c i e n d o los m i e m b r o s del h i j o de T ies tes y 

dándoselos á c o m e r á su padre ; Medea descuar-

t izando á sus h i j o s ; ó bien la Saint-Barthílémy 

descrita por Vol ta i re e n el s e g u n d o l ibro de su 

Henriada. 

N o h a b i e n d o naturaleza absolutamente bella ni 

absolutamente f e a , y teniendo el poder de la i m i -

tación y la habi l idad del artíf ice va lor y ef icacia 

bastantes para trocar en h e r m o s o lo f e o ; s i e n d o , 

en s u m a , el arte a lgo c o m o u n río sagrado que 

depura á la naturaleza de sus i m p e r f e c c i o n e s , re-

sulta insuficiente y falsísimo el principio de B a t -

t e u x , para q u i e n ú n i c a m e n t e podían ser o b j e t o 

adecuado de i m i t a c i ó n los obje tos que despiertan 

ideas de unidad ó v a r i e d a d , de simetría ó de per-

f e c c i ó n ; en s u m a , la b o n d a d y la bel leza. Y n o 

m e n o s rechaza A r t e a g a la o p i n i ó n de Moisés 

M e n d e l s s o h n , c o n f o r m e al cual «el carácter y la 

esencia de las bellas artes y de las bellas letras 

consiste en la expresión sensible de la perfección». 

Aserc ión contradicha á cada paso por la historia 

del ar te , e x c l a m a con razón A r t e a g a , r e c o r d a n d o , 

á este propósito, no sólo e jemplos de d e f o r m i d a d 

física enaltecidos por el pincel y p o r l a d e s c r i p c i ó n , 

sino retratos sensibles de la a b o m i n a c i ó n m o r a l y 

d é l o más execrable q u e se halla en la natura leza , 

« c o m o el Y a g o de S h a k e s p e a r e , el Tartuffe de 

Mol ière , el Catilina y el Mahoma de V o l t a i r e , el 

Lovelace de Richardson», los c u a l e s , p o r e s o , n o 

d e j a n de ser eternamente artísticos y bellos. « L o s 

autores que den por fin del arte la b o n d a d ó la 

perfección natural (añade p r o f u n d a m e n t e A r t e a -

- X X X V I I I - J 6 



I D E A S E S T É T I C A S EN E S P A Ñ A . 

g a ) , se han formado ideas i n c o m p l e t a s , así de la 
naturaleza imi tab le c o m o de la imitac ión- de 
aquella porque juzgaron que sólo los objetos be-

Ios eran capaces de recibir expresión y gracia , sin 
hacerse c a r g o del i n f l u j o que tiene el arte sobre 
las cosas y el m o d o de representar las; y de ésta 
porque c r e y e r o n que debía guardar las mismas 
leyes en todas las artes, sin reparar e n la notable 
diferencia que introduce e n la m a n e r a de imitar 
la diversidad del i n s t r u m e n t o y la de la potencia 
que percibe la imitac ión.» ¡ Y en u n país donde la 
Estética indígena había p r o c l a m a d o tan v i r i l -
m e n t e , desde hace c ien a ñ o s , la belleza d é l a s 
representaciones artísticas de lo malo y de lo feo 
se ha quer ido en nuestros días, por los q u e se di-
cen amantes de la t r a d i c i ó n , sustituir la ciencia 
nacional con las mogigater ías de co leg io del P a -
dre Y u n g m a n n , ú otros tratadistas semejantes , 
b u e n o s , á lo s u m o , para una c o n g r e g a c i ó n de 
ninas que todavía n o h a n rec ib ido su primera co-
m u n i ó n ! 

IV.-Diversos grados de imitación. — Defini-

ción de la belleza ideal.-El ar t i s ta , para c o n s e -

g u i r su i m i t a c i ó n , ha de t e n e r presentes cuatro 

cosas: i . , e l carácter y flexibilidad del instru-

m e n t o sobre que t r a b a j a ; 2.°, l o s estorbos que de-

b e n quitarse e n d icho i n s t r u m e n t o ; 3." los e r a 

dos de bel leza real esparcidos en aquelk, clase de 

objetos naturales que se propone i m i t a r ; 4.°, la 

belleza accesoria que los obje tos pueden recibir 

del arte y de la i m a g i n a c i ó n del artífice. N o debe 

pasar los l imites del ar te , obedec iendo á una 
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i m i t a c i ó n sobrado material y realista, ni t a m p o c o 

v i o l e n t a r el i n s t r u m e n t o , para hacerle represen-

tar lo que no puede s e g ú n su esencia. D e b e apar-

tarse lo menos que pueda de lo natural , y no re-

currir á su fantas ía , c u a n d o tiene modelos que 

imitar en los obje tos reales . E s o b l i g a c i ó n s u y a 

suplir c o n el arte los defectos del o r i g i n a l , y a 

c o n c e n t r a n d o en u n o b j e t o las bellezas esparci-

das en otros de la m i s m a e s p e c i e , y a añadiéndole 

d e su fantasía perfecciones ficticias, hasta que 

resulte u n c o n j u n t o natura l e n las partes , pero 

ideal en el t o d o , al c u a l pueda aplicarse lo q u e 

d i j o Aristóteles: optimum in unoquoque genere est 

mensura caeterorum. L a imitac ión se divide e n 

fantástica é icástica, d iv is ión que ya h e m o s visto 

en L u z á n y e n o t r o s , y que p r o c e d e de la escuela 

p latónica . L a fantástica es imitación de la natu-

raleza universal , y cont iene todo lo que , no exis-

t iendo e n n i n g ú n i n d i v i d u o part icular , rec ibe 

f o r m a y ser de la fantasía del art í f ice. L a segunda 

es imitación de lo part icular , que abraza las 

acciones y cosas v e r d a d e r a s , s e g ú n se hal lan e n 

la natura leza , e n el arte ó en la historia. S o n cua-

tro los grados de i m i t a c i ó n respecto de los art í f i -

ces. E l p r i m e r o é inferior consiste en imitar á la 

natura leza , pero sin l legar á expresarla tal c o m o 

es. E l s e g u n d o , en copiarla c o m o es. E l tercero, 

en reunir las propiedades de var ios objetos en u n o 

solo. E l c u a r t o , en perfeccionar el or ig ina l con 

atr ibutos ficticios sacados de la f á b u l a ó de la 

propia i m a g i n a c i ó n . 

Á todo este t rabajo preside la belleza ideal 



que no es una idea pura , s ino der ivada y c o m -

pleja , resultado abstracto de u n a c o m p a r a c i ó n 

ó se lecc ión, «el arquetipo ó m o d e l o mental de 

perfección que resulta en el espíritu del h o m -

bre , después de haber comparado y reunido las 

perfecciones de los individuos », ó más extensa y 

comprensivamente d e f i n i d o , «el m o d e l o menta l 

de perfección aplicado por el artífice á las pro-

ducciones d é l a s artes, entendiendo por perfec-

c ión todo lo que, imitado por ellas, es c a p a z de ex-

citar con la posible ev idencia la i m a g e n , idea ó 

afecto que cada u n o se p r o p o n e , según su fin é 

instrumento». H a y belleza ideal de p e n s a m i e n t o 

y de ejecución. L a obra perfecta de arte debe re-

u n i r entrambas cualidades. 

Si en esta doctrina no hay diferencia palpable 

entre Azara y A r t e a g a , s i la h a y , y m u c h a , c u a n -

do se trata de determinar el valor de las palabras 

naturalista é idealista, que ya desde el siglo x v n 

venían apl icándose á la p i n t u r a , y que A r t e a g a 

t o m a en un sentido más general . A z a r a , lo mismo 

que M e n g s , á pesar de la p r o f u n d a discordancia en-

tre las opiniones metafísicas de u n o y otro, habían 

f u l m i n a d o las más acerbas censuras contra los 

cuadros de V e l á z q u e z y de las escuelas flamenca 

y h o l a n d e s a , l l a m a n d o á sus autores servum pe-

cus, imitadores adocenados del n a t u r a l , y n e g a n -

do que nunca en sus obras pudiera encontrarse 

la verdadera belleza , puesto que carecían del dis-

cernimiento necesario para dist inguir lo bel lo de 

l o f e o , y todo lo trasladaban por i g u a l al l i e n z o . 

E l P . A r t e a g a , cuyas doctrinas sobre el va lor de 

la e j e c u c i ó n y sobre la leg i t imidad de las repre-

sentaciones de lo feo c o n o c e m o s y a , no podía 

canonizar tan extrañas h e r e j í a s artísticas. E s mas: 

desde su punto de vista tenía que negar la antino-

mia entre natura l i smo é i d e a l i s m o , y rea lmente 

la niega en la esfera de la teor ía , concedien-

do sólo en autores diversos tendencias á u n o 

ó á otro de esos procedimientos artísticos. «Un 

t o d o bel lo (escribe) debe componerse de partes 

integrantes que c o n c u r r a n cada una de por sí á 

acrecentar la Bel leza . P o r tanto , además del a r -

quet ipo de p e r f e c c i ó n , q u e resulta del c o n j u n t o 

de atributos que se h a l l a n en u n o b j e t o , es nece-

sario considerar también el m o d e l o de perfección 

á que pueden reducirse los e l e m e n t o s que le c o m -

p o n e n . A s í , en cua lquiera producción de u n ar-

tífice pueden concebirse dos géneros de bel leza 

i d e a l , u n o que resulta del m o d o con que supo 

coordinar las partes c o n relación al t o d o , otro de 

la habi l idad con que dispuso las partes relat iva-

mente á sí mismas. . . . N o es posible que se dé obra 

a lguna de arte d o n d e no aparezca m á s ó menos 

u n o de los m e n c i o n a d o s géneros . Las mejores y 

más perfectas son las que manifiestan amigable-

mente hermanados el uno con el otro. Es, por tan-

to, una preocupación nacida de haber reflexiona-

do poco sobre estos asuntos, el distinguir los 

profesores de una facultad imitativa en «natura-

listas» é «idealistas». Digo que es una preocupa-

ción, porque no hay idealista que no deba tomar 

de la naturaleza los elementos para formar su 

modelo mental, como tampoco hay naturalis-



ta que no añada mucho de ideal á sus retratos POr 

semejantes que los juague y cercanos al natlZ 

De suerte que todo naturalista es idealista en la 

ejecuaón, como todo idealista debe ser necesa-

riamente naturalista en la materia primitiva ^ 

Z Z Z í t d Y - - Í t Í e n e f ^ n t o es a «vulgar* deducción, no puede ser otro queel má$ 

de b Z T ' T , eS' ,a mar0r 6 men^>r porción 
de belleza ideal que cada uno introduce en sus 

perfecciones, ó el diferente género de belleza con 

que-'as exorna. ¡ Y a en t i e m p o del P . Arteaga era 

vulgar^esta novísima c n e s t i ó n del n a t u r a l i s m o , y 

e la declaraba inútil y sof ís t ica , ante un c i -

t e n o e s t e t i c o super ior ! S i l o s españoles tuviese-

mos c o s t u m b r e de leer nuestros l ibros, ¡ cuántas 
sorpresas nos a h o r r a r í a m o s ! 

V . - Ideal en la Poesía. - Consiste e n perfec-

c ionar la naturaleza, i m i t á n d o l a c o n el m e t r o ó 

v e r s o , que es su i n s t r u m e n t o . H a y belleza ideal 

e n las acciones c o o r d i n a n d o el a r g u m e n t o del 

p o e m a por m e d , o de la fábula ó m á q u i n a de 

suerte que excite interés y m a r a v i l l a : en las c o S ! 

lumbres r e c o g i e n d o e n u n solo p e r s o n a l i a s 

cual idades más e m i n e n t e s e n v i r t u d ó en v i c S 

por eso declara A r t e a g a , a d e l a n t á n d o s e á t o d ™ 

c n t ca m o d e r n a , que D. J u a n T e n o r i o , por ser 
caracter tan c o m p l e j o , es e/ « , r i f c / w . m J s Z a 

que se ha visto sobre las labias desde que hay re-

presentaciones V ; en la , a t r i b u y e n d o á 

un personaje razonamientos y m á x i m a s m a y o r e s 

y más realzadas que las del c o m ú n de las gentes 

(este género de ideal es el que prefieren L u c a n o y 

Cornei l le); en la dicción , escogiendo las palabras 

más a d e c u a d a s , c o m b i n á n d o l a s diestramente, e tc . 

N o todas las especies de ideal se hal lan igua lmente 

en todos los poemas. E n el épico c a b e n todos. 

E n el didáctico n o se admite s ino e n episodios el 

ideal de costumbres, etc. E l de dicción debe en-

trar en t o d o s , y él puede salvar obras e n otros 

conceptos defectuosas. 

V I . — I d e a l en la Pinturay Escultura.—El a u -

tor anuncia que seguirá á M e n g s , d e s p o j a n d o sus 

opiniones del p latonismo que en el original las 

e n v u e l v e . H a c e o p o r t u n a s consideraciones h i s t ó -

ricas sobre el g e n i o estético de los g r i e g o s , sobre 

el s istema de la depurac ión de la f o r m a , sobre la 

imitac ión de lo universal r e c o m e n d a d a por A r i s t ó -

te les ; sobre el p l a t o n i s m o de los artífices del R e -

n a c i m i e n t o , y p a r t i c u l a r m e n t e sobre la cierta 

idea de R a f a e l , q u e él hace coincidir con el sis-

tema de la i m i t a c i ó n fantást ica. E n todas las par-

tes principales de la p intura c a b e la bel leza i d e a l : 

e n la composic ión , en el diseño , en el c laro-obs-

c u r o , e n el c o l o r i d o y e n la expres ión . L a com-

posición consta de invención en el t o d o y disposi-

ción e n las partes . L o ideal de la i n v e n c i ó n estriba 

en elegir un argumento que no se halle en la na-

turaleza , en elegirle tal que nos interese y agra-

aúmulo de prodigios extravagantes»; ó al de Moratin, que con-

denaba la profunda concepción de T i r s o como «repugnante i la 

sana c r í t i c a , y buena sólo para la plebe ignorante y crédulas-! 



de y en revestirle de co lores , figuras y c i r c u n s . 

t a n c a s adecuadas á su especie y objeto. Arteaga 

confiesa su debil idad p o r las invenciones aíe-

g o n c a s en la p i n t u r a , ponderando c o m o modelo 

de invención ideal el c u a d r o de la C a l u m n i a que 

p i n t ó , ó no p i n t ó , A p e l e s , y q u e por ejercicio 

literario y sofístico n o s describe L u c i a n o , y aun 

imaginando él de su cosecha y proponiendo á 

os artistas ciertas representaciones simbólicas de 

los atributos del amor. L o ideal de la disposición 

consiste en el orden y conc ier to de las figuras se-

g ú n su oficio y g r a d u a c i ó n (ejemplos : el cuadro 

de las bodas de A l e j a n d r o , descrito por el m i s m o 

L u c i a n o ; la Escuela de A t e n a s , de Rafae l ; la 

Apoteosis de T r a j a n o , de Mengs) . 

E l d ibujo es aquella parte de la pintura que 

nos da el debido c o n o c i m i e n t o de las formas de 

un cuerpo , ya dependan éstas del c o n t o r n o , re-

dondez y proporción de las partes entre sí y 

relativamente al t o d o , lo cual pertenece á la geo-

metría o a la a n a t o m í a , y a provenga del modo 

dever, esto es de l a diversa reflexión de luz que 

ofrecen, ó del diverso á n g u l o visual bajo del que 

nuestros ojos las m i r a n , lo cual pertenece á la 

perspectiva. L a ciencia de las proporciones y de 

los contornos es lo q u e , h a b l a n d o con exactitud 

constituye el d i b u j o ; la de la perspectiva pictó-

rica forma lo que propiamente l lamamos colorido 

y claro-obscuro. S u ideal consiste en dar á la be-

lleza sobrenatural que quiere representarse la 

verdad y proporción de formas que corresponden 

a su naturaleza , escogiendo las más hermosas, 

las que mejor se acuerden entre s í , y formar un 

todo más cumplido y perfecto. Esta especie de 

belleza tiene más lugar en asuntos d i v i n o s , ale-

góricos y mitológicos , que en los históricos ó en 

los retratos. Cr is to , la V i r g e n , los ángeles , los 

S a n t o s , las divinidades gent í l icas , e t c . , deben 

representarse siempre con una hermosura supe-

rior á la naturaleza. Á la parte del diseño perte-

nece la gracia en los contornos. Arteaga tilda á 

Mengs de haber confundido teóricamente la g r a -

cia con la elegancia. L a gracia ideal aplicada al 

diseño, no es más que aquella disposición de for-

mas en los c o n t o r n o s , que presenta u n i d o s , en el 

mayor grado posible, la faci l idad, la elegancia y 

la variedad. Esto del grado más perfecto posible 

debe entenderse siempre de una manera relativa, 

conforme á la belleza que corresponde á cada 

objeto. 

El claro-obscuro no es más que la diligente 

imitación de los efectos producidos por la luz 

y las sombras naturales en la superficie de los 

cuerpos. El inf lujo de lo ideal aquí consiste en 

elegir las masas de l u z , las disposiciones de las 

sombras y las variaciones de unas y de otras que 

se reconozcan más á propósito para hermosear el 

objeto que se p inta ; por ú l t i m o , en degradar 

oportunamente la luz . 

Entra también lo ideal en el colorido, ya esco-

giendo en la naturaleza colores más ó menos fuer-

tes , y a en el tono general del cuadro y en la 

armonía de las luces entre s í , correspondientes á 

la invención que reina en el todo y al carácter de 



las figuras. E n esta p a r t e , lo ideal es inferior á la 
natura leza , y b r i l l a , por tanto, más en ios asun! 
tos de pura i n v e n c i ó n . Arteaga , siguiendo á 
M e n g s , recomienda al T i c i a n o para el colorido y 
a Lorreggio para el c laro-obscuro 

L a expresión es aquel la parte de la pintura 

que representa los m o v i m i e n t o s del alma sus 

pasiones é ideas, t a n t o las que excita la prese'n a 
de los o b s c u a m o I a s q u e s e m u £ 

emra de d " ^ ^ * * ^ I o 
entra de dos m a n e r a s : la primera escogiendo en-
tre los m o v i m i e n t o s propios de las pasiones , los 
mas n o b l e s , e n é r g i c o s , decisivos y adecuados 
a la persona y al a r g u m e n t o (ejemplos de l o s f n -
tiguos pintores , A r í s t i d e s y T i m o m á c o ) . L a se-
gunda manera consis te en dar á las figuras divi-
nas y sobrenaturales aquel los l ineamentos y ras-
gos que expresen las intenciones del alma ñero 
«¡a denotar los v ic ios y defectos de la humanidad 
Cabe también lo ideal en otras partes s e c u n d é 
n a d e l a p i n t u r a ; v . g r . : forma de los ropajes 
disposición de los g r u p o s , etc ' * 

VII .-Ideal en la Música y en la Pantomima. -

E n la música la b e l l e z a ideal es más necesaria 

que en las demás artes representativas : ^ p o 

que su manera de i m i t a r es indeterminada y ge-

nérica razón que o b l i g a á referir á un motivo 

ideal todas sus m o d u l a c i o n e s - 2 0 nnr 1, 

lar obligación que t iene ' S r " 

delegar los oídos ; 3.», p o r l a mutación g r f v e * 

que se sujetan los sonidos cuando pasan á formar 

intervalo a r m ó n i c o ; 4.», por la distr ibución d e " 

tonos y semitonos, especialmente c u a n d o estos 

forman los modos mayor y m e n o r , según las 

diversas escalas, cuya oportuna colocac ión no 

puede conseguirse sin el auxilio de signos ( be-

m o l , sostenido, becuadro, etc .) que no existen 

en la naturaleza. La imitación de la naturaleza 

no es tan evidente y clara en esta c o m o en las 

demás artes. Es mayor el influjo del ideal en ella 

que en las artes plásticas. Imita la Música á la 

Naturaleza, pero la imita más obscuramente que 

las demás artes representativas, y esto c o n una 

sola parte, que es la melodía. La armonía no hace 

más que alterar la naturaleza, en vez de repre-

sentarla, aprisionando el acento n a t u r a l , redu-

ciéndole á interva lo , y desechando toda infle-

xión que no sea apreciable, esto e s , que no 

pueda tener lugar en el sistema músico. El mérito 

y dulzura no consiste en la armonía, sino en la 

melodía. L a belleza de la armonía es absoluta, 

porque depende de las proporciones inalterables 

de unos sonidos con otros, y no comparat iva , 

p o r q u e , no imitando nada de la naturaleza , no 

puede haber comparación entre el original y la 

copia. L a imitación de la melodía consiste en 

pintar, con sucesión progresiva de sonidos agra-

dables , los objetos físicos y morales de la natu-

raleza, moviendo los afectos de quien la escu-

cha. Esta imitación puede ser directa ó indi-

recta . 

L a belleza ideal de la melodía estriba en el 

artificioso conjunto de las inflexiones más agrada-

bles de la voz humana, ó de las vibraciones más 



capaces de a r m o n í a que se ref lectan de los cuerpos 

sonoros. E n el ritmo hay m u c h o de ideal . Ritmo 

es la d u r a c i ó n relativa de los sonidos q u e entran 

e n una c o m p o s i c i ó n cantable . Consta de d o s par-

tes p r i n c i p a l e s : la medida y el m o v i m i e n t o L a 

medida fija c o n exactitud el t i e m p o , y el t iempo, 

j u n i o c o n el m o v i m i e n t o , determina la simetría. ' 

H a y , p o r t a n t e , ritmos naturales y artificiales. 

n a t u r a ' e x i s t e en todo cuerpo sonoro. Ritmos 

artificiales s o n los de la pintura y música. La 

música en s u o r i g e n no t u v o otro ritmo que el de 

la p o e s í a , y d e a q u í las ventajas d é l a prosodia 

clásica. A r t e a g a , enamorado del a r m ó n i c o mari-

daje que h a c í a n entre los antiguos música v poesía, 

y ap l icando á l a música ( lo m i s m o e n este libro 

de Estética q u e en su historia de la ó p e r a ) un 

criterio e x c e s i v a m e n t e l i terario, declara la mú-

sica m o d e r n a i n f e r i o r á la antigua en ritmo y ex-

presión D e n t r o del arte m o d e r n o , t o m a partido, 

s in vac i lar , p o r la música italiana contra la fran-

cesa , d e c i d i e n d o así de p lano la célebre c o n t r o -

versia d é l o s G l u c k i s t a s y P i c c i n i s t a s , tan encár-

nizaaa en su t i e m p o . 

A p a r t e de la bel leza ideal propia de cada una 
dé las A r t e s , c o n c i b e nuestro Jesuíta u n a belleza 

m á s alta r e s u l t a d o del c o n j u n t o de todas ellas, 

u n i ó n perfecta d e la M ú s i c a , de la P o e s í a , de la 

D a n z a y de la P a n t o m i m a : ideal que real izaría la 

opera, «si una mul t i tud de causas no c o n t r i b u -

y e r a a estorbar los progresos del drama músico y 

los prodig iosos efectos que debieran esperarse de 

semejante u n i ó n » . ¿ N o se ve a p u n t a r aquí la 

concepción artístico-sintética que h o y l lamaría-

mos wagneriana, y que aspira á la p r o d u c c i ó n 

de u n verdadero Cosmos estético en una obra 

sola ? 

E l ideal de la danza y p a n t o m i n a consiste en 

reunir y concertar los movimientos y actitudes 

del cuerpo h u m a n o , de suerte que produzcan u n 

espectáculo agradable á la vista , etc. L a i m i t a -

c ión coreográfica está sujeta á los mismos princi-

pios de expresión , ritmo , etc. , q u e la imitación 

musical y poética. A r t e a g a se proponía desarrollar 

estas ideas en u n tratado especial sobre la panto-

m i m a , pero n o l legó á escribirle , q u e d a n d o 

incompleta en éste , c o m o en tantos otros p u n -

tos, la verdadera enciclopedia estética, que m e -

ditaba, y de la cual q u e d a n tan a s o m b r o s o s ves-

tigios. 

V I I I . — I d e a l de las cosas morales en cuanto son 

objeto de las artes de imitación.—Hay bel leza en 

los obje tos morales , y c a b e e n ellos el ideal . De 

todas las pasiones h u m a n a s , la que más siente la 

influencia del ideal es el a m o r , porque la fanta-

sía engrandece el o b j e t o a m a d o , f o r m a n d o de él 

un ídolo menta l que la p r o v o c a al d e l i r i o , y re-

u n i e n d o en él la suma de perfecciones esparcidas 

en los objetos de la naturaleza , por donde v i e n e n 

á cobrar n u e v a v i d a t o d o s los seres que rodean al 

objeto a m a d o . E n este ca lor y e levación de la 

fantasía consiste el amor p l a t ó n i c o , c u y a realidad 

es innegable , a u n q u e él sea una pasión nada co-

m ú n ni ordinar ia . S ó l o e n él se hal la a q u e l l a 

hermosura ideal perfecta que levanta al h o m b r e 



sobre la n a t u r a l e z a c o m ú n , y le hace libre de los 
ba jos apetitos d e la carne. De a q u í nace la v e n t a j a 
estética del P e t r a r c a , en cotejo con los e legiacos la-
t inos . Otra p r o p i e d a d del a m o r es la actividad que 
t iene de t r a n s f o r m a r y convert ir en sí m i s m o las 
acciones s u b a l t e r n a s , a u n q u e sean contrarias, y 
de hacer las c o n c u r r i r todas al enal tec imiento de 
la Bel leza . 

Arteaga a d m i t e también belleza en la virtud 
sin c o n f u n d i r , por eso , los conceptos del orden 
etico con l o s del estético. Esta belleza puede ha-
l larse , a u n q u e n o s iempre se hal le , ya en el e jer-
cic io de u n a v i r t u d p a r t i c u l a r , y a en el c o n j u n t o 
de todas. E n el pr imer caso , se hal la lo ideal de 
las a c c i o n e s h e r o i c a s ; en el s e g u n d o , lo ideal 
del v ir sapiens de los ant iguos , y especialmente 
de los e s t o i c o s , que Arteaga considera c o m o 
un v e r d a d e r o t ipo e s t é t i c o , á despecho de las 
o p i n i o n e s c o n t r a r i a s de M e r i a n , académico de 
Ber l ín . 

I X . — C a u s a s de la tendencia del hombre hacia 

la belleza ideal.—Estas causas son : i . a L a f a -

cultad de a b s t r a e r , cuyo e jerc ic io consiste en 

aplicar la f u e r z a activa del a l m a á las propias s e n -

saciones , en separar por medio de ella las ideas 

simples q u e se cont ienen en u n a concreta , y los 

accidentes ó a t r i b u t o s de la substancia á q u e per-

tenecen , en transferir á un objeto las propiedades 

de otro , y e n f o r m a r de estas abstracciones par-

ciales un t o d o m e n t a l . Esta fuerza n o es más o u e 

u n acto de l a a t e n c i ó n que presta el a lma á sí 

m i s m a y á s u s m o d i f i c a c i o n e s . Esta abstracción 

se divide e n parcial, modal y universal, s e g ú n los 

mot ivos q u e la d e t e r m i n a n . A d e m á s de estas 

abstracciones sensibles h a y otras intelectuales , 

c u y o ministerio es separar las propiedades de las 

ideas abstractas del s igno representat ivo á q u e 

v a n unidas. L a operac ión del a l m a , c u a n d o for-

m a la belleza i d e a l , es idéntica á aquel la otra 

c o n que f o r m a las abstracciones s e n s i b l e s . — 2 . a L a 

perfectibi l idad, natural e n el h o m b r e , y as imis-

m o exclusiva de nuestra espec ie , d a d o que los 

animales muestran una c o n f o r m i d a d de inc l ina-

ciones y una s e m e j a n z a de obrar maravi l losas. 

P o r el c o n t r a r i o , la c a p a c i d a d h u m a n a es una 

esca la , de c u y a s gradas no se sabe hasta ahora el 

n ú m e r o fijo. Esta propiedad de perfeccionarse es 

consecuencia de la facultad de a b s t r a e r , f u n d a -

m e n t o del l e n g u a j e y de la escritura. El h o m b r e 

se afana e n suplir c o n la fantas ía la imperfección 

de los objetos n a t u r a l e s . — 3 . a El deseo de la pro-

pia felicidad que s iempre tiene m u c h o de ficticia 

y ex ige el concurso de lo ideal m u y imperiosa-

mente (de a q u í la i d o l a t r í a , las ficciones m i t o l ó -

g i c a s , las f á b u l a s , e t c . } . — 4. a El principio del te-

rror, fundado en la m i s m a propensión i m a g i n a -

t iva que da f o r m a s grandiosas á los obje tos q u e 

le i n f u n d e n terror. A s í , el inf ierno g e n t í l i c o , c o m o 

obra de pura i m a g i n a c i ó n , t iene, s e g ú n Artea-

g a , indudables venta jas estéticas sobre el infier-

n o crist iano. 

X . — Ventajas de la imitación de lo ideal sobre 

la imitación servil. —1.3 L a i m i t a c i ó n de lo ideal 

deleita más q u e la i m i t a c i ó n servi l . E n la según-



da se obl iga el artífice á e x p r e s a r , n o sólo las 

v i r tudes de la natura leza , s ino también sus d e -

fec tos , pues de otro m o d o no sería representa-

c i ó n exacta. Y c o m o los defectos d e s a g r a d a n por 

sí m i s m o s , de aquí las v e n t a j a s de una imitación 

que represente á la naturaleza en su aspecto más 

v e n t a j o s o , ocul tando á la vista sus ordinarias 

imperfecciones . A d e m á s de d is imular los defec-

t o s , la imitación de lo ideal tiene la v e n t a j a de 

reunir en u n solo c u a d r o los puntos más favora-

bles y oportunos para h a c e r resaltar su or ig inal . 

L o ideal excita más novedad de sensaciones qué 

lo n a t u r a l . — 2 . a Contiene más instrucción y mora-

lidad. L a instrucción puede cons is t i r , ó e n el 

n ú m e r o de propiedades físicas y m o r a l e s que 

nos descubre en la naturaleza (en lo cual es gran-

de la ventaja de la imitac ión de lo ideal , que nos 

m u e s t r a , á más de las perfecc iones existentes las 

p o s i b l e s , no ya las del i n d i v i d u o , sino las de 

la e s p e c i e ) , ó en la esencia de d i c h a s verda-

des m á s á menos conducentes para nuestra di-

r e c c i ó n m o r a l , p o r q u e la i m a g e n de la n a t u r a -

leza artísticamente i d e a l i z a d a , nos da n o c i o n e s 

mas claras de la per fecc ión, puri f ica de defectos 

la naturaleza de los i n d i v i d u o s , « p intándolos no 

precisamente c o m o s o n , s ino c o m o serían si el 
A u t o r de lo creado n o hubiese de jado l ibre el 

curso y efecto de las causas segundas en la regula-

c i ó n de los particulares». L a s artes, corr ig iendo 

este i n f l u j o , reducen los indiv iduos á la idea ar-

quetipa y pr imit iva de lo bello. Por eso A r i s t ó - . 

teles l l a m ó á la poesía más importante y filosó-

fica que la historia. A r t e a g a traduce el texto con 

toda e x a c t i t u d , r e c h a z a n d o el más verdadero q u e 

entonces interpretaban a lgunos . 

X I . — C o n t i n u a c i ó n del mismo argumento. Ven-

tajas de lo ideal.—Lo ideal dilata el poder de la 

n a t u r a l e z a , y nos inspira m a y o r conf ianza en 

nuestras propias fuerzas. S i las artes imitat ivas 

se l imitaran á la representación exacta del natu-

r a l , y no se r e m o n t a s e n hasta las e n c u m b r a d a s 

regiones de la be l leza , q u e d a r í a ociosa y p o c o 

menos q u e inúti l en nosotros aquel la facultad 

act iva y trascendental que se l l a m a i m a g i n a c i ó n , 

é ignorar íamos u n gran n ú m e r o de propiedades 

en la naturaleza. 

L a expresión de l o s u b l i m e es más fácil y fre-

cuente en la imitación de lo ideal que en la de l o 

natura l . A r t e a g a n o investiga la esencia de lo 

s u b l i m e , a u n q u e de paso le describe ( y n o 

m a l ) , p o r sus efectos , mostrándose e n ésto , c o m o 

e n t o d o , m u y superior á B u r k e . .1 P r o d u c e el 

efecto de la s u b l i m i d a d la presencia de u n o b j e t o 

c u y o poder y f u e r z a s , e x c e d i e n d o á nuestra capa-

c i d a d , nos le representa c o m o de u n a natura leza 

excesivamente superior á la nuestra.» E s u n a e x -

p l i c a c i ó n bastante análoga á la de S i l v a i n («su-

b l i m e es lo que produce el efecto de lo inf ini to») , 

y n o m u y distante de la de K a n t (« d iscordancia 

entre la idea de totalidad a b s o l u t a y la facul tad 

de est imar la m a g n i t u d sensible »). A u n c i rcuns-

cribiéndose A r t e a g a á la c o n t e m p l a c i ó n de la be-

lleza artística , escoge bien sus e j e m p l o s , y ana-

l iza , de u n m o d o a d m i r a b l e , el sXeXiSUv oXúiwtov 

- XXXVIII - 17 
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de H o m e r o , bur lándose de la r idicula t raducc ión 
del abate C e r u t i . 

X I I . — S e desatan varios reparos contra la be-

lleza ideal.—No es q u i m é r i c a : n o es un ente d e 

razón ni u n p r o d u c t o i n f u n d a d o del c a p r i c h o ó 

de la fantasía. L a h e r m o s u r a idea l n o contradice 

á la imitación de la n a t u r a l e z a , antes es su per-

fecc ión y c o m p l e m e n t o , c o m o q u e tiene en la 

naturaleza su base. El primero y principal blan-

co de las artes es imitar la naturaleza; el segun-

do hermosearla, y no puede llegarse á éste sin 

haber pasado por aquél, ó , lo q u e es lo m i s m o , el 

realismo ®s el medio, el i d e a l i s m o el fin. S i el o b -

jeto imi tado es absoluta y s o b e r a n a m e n t e be l lo , 

de más está el hermosear le , y a u n hay casos raros 

en que la bel leza natural es de ta l per fecc ión, que 

el arte no a lcanza á imitar la . L a naturaleza exis-

tente ha de anteponerse á lo i d e a l , y n o sustituir 

á la nat iva h e r m o s u r a de las c o s a s las invencio-

nes de la propia fantasía . 

L o ideal n o debe ser más q u e un suplemento 

de lo natural . No h a l l a n d o l a p e r f e c c i ó n moral ó 

física en los objetos , d e b e m o s buscarla e n el c o n -

cepto mental del artíf ice. N o es c i e r t o , c o m o af ir-

m a b a L u z á n , que sea i m p o s i b l e perfecc ionar en 

la imitac ión los objetos m a t e r i a l e s por haberlos 

h e c h o su divino A u t o r tales c o m o debieran ser. 

N o todos los obje tos del m i s m o orden t ienen la 

m i s m a p e r f e c c i ó n ; y cabe q u e el arte se la d é , 

aun sin apartarse n u n c a de l a o b s e r v a c i ó n de la 

naturaleza. E l pr imer s u p l e m e n t o á esta observa-

ción es el estudio de los m o d e l o s q u e debe cursar 

el artífice , antes de a b a n d o n a r s e al p r o p i o i d e a l . 

P e r o n o i m a g i n e m o s ni p o r u n m o m e n t o q u e 

el sistemático y consecuente idealismo subjetivo 

de A r t e a g a (que tal es la verdadera c a l i f i c a c i ó n 

q u e c o n v i e n e á su doctrina) le arrastre n u n c a á 

las absurdas intolerancias q u e h e m o s visto en 

M e n g s y en A z a r a , respecto del arte natural ista 

de diversas n a c i o n e s y per íodos. Arteaga , c o n 

cr i ter io m u y superior al de los más adelantados 

críticos franceses de su t iempo , y só lo c o m p a r a -

ble con el de a l g u n o s a l e m a n e s , sabe e n c o n t r a r 

y admirar la bel leza d o n d e quiera que^ se ha l le . 

A s í le v e m o s apartarse por c o m p l e t o de sus a m i -

gos de R o m a , al defender c o n poderoso espír i tu 

que no es nipuedeser jamás una tacha para V e -

l á z q u e z , M u r i l l o , R i v e r a y los flamencos y h o -

landeses la ca l i f icac ión de naturalistas, y q u e si 

a l g u n a censura e n v u e l v e , debe aplicarse só lo á 

aquel los casos en que «la imitac ión de lo i d e a l 

debiera anteponerse á la de lo n a t u r a l , en l o q u e , 

así c o m o sería falta de ju ic io y sobra de t e m e r i -

dad el asegurar que los españoles h a n d e l i n q u i d o 

s i e m p r e , así también sería p r e o c u p a c i ó n y p e d a n -

tería el defender que n o h a n pecado j a m á s » . 

Apl icando á la literatura los mismos pr incipios , n o 

duda en h a c e r la m á s ardiente apología de S h a -

kespeare , «cuya p l u m a retrató c o n tal ev idenc ia 

las pasiones y los caracteres de los h o m b r e s , q u e 

parece negado á la h u m a n a c a p a c i d a d el ir m á s 

adelante». « Su fecundidad a d m i r a , n o menos q u e 

la var iedad d e s ú s retratos, los cuales jamás se c o n -

f u n d e n u n o s c o n otros, y todos m u e s t r a n e n e r g í a 



de p i n c e l , super ior á la que se o b s e r v a e n los 

d e m á s p o e t a s , c o n la diferencia de que éstos a ñ a -

den m u c h o d e propia imaginación á sus pintu-

r a s , y Shakespeare parece el intérprete de la na-

turaleza , destinado por ella A ser el espejo que 

represente con puntualidad sus movimientos más 

imperceptibles.» Y aun r e c o n o c i é n d o l o s defec-

tos reales del gran dramaturgo inglés y aque l los 

otros c o n v e n c i o n a l e s que arbitrariamente le acha-

caba la poética neo-clásica por supuestas in frac-

c iones á sus reglas, todavía, contrapesados estos 

lunares c o n sus infinitas y s u b l i m e s excelencias, 

hal laba e n Shakespeare un ingenio mucho más 

orginal y fecundo que el de los dramáticos fran-

ceses. ¡ Q u é progreso representa esta c r í t i c a , á la 

cual h o y m i s m o puede añadirse poco,sobre aque-

lla o t r a , puramente retórica y e x t e r n a , de q u e da-

ban e j e m p l o Voltaire en su Carla á la Academia 

Francesa, y Morat ín en sus nocas a i Hamletl 

C l a r o es q u e á nuestros dramáticos del siglo 

d é c i m o s é p t i m o no había defa lcar les , en el tr ibu-

nal del P . A r t e a g a , la indulgencia q u e tan l ibe-

raímente otorga á Shakespeare. « P o d e m o s afir-

m a r (escr ibe) que el teatro español es c o m o las 

minas del P o t o s í , d o n d e , á vueltas de m u c h a es-

coria , h a y plata para abastecer á todo u n conti-

nente. a N i tampoco cae en el error de considerar 

el teatro español c o m o exclusivamente natura-

lista : «s iguieron un ideal ( d i c e ) , pero n o bien 

f u n d a d o ni entendido, pjrque no le fundaron so-

bre las reglas de una naturaleza universal >, s ino 

s o b r e o t r a l o c a l y transitoria, y carecieron m u c h a s 

veces de t ino para separar lo bueno de lo m a l o , 

ó , contentos c o n lo b u e n o , no aspiraron a lo me-

jor . Artista perfecto es para Arteaga el que sabe 

juntar en a m i g a b l e p r o p o r c i ó n d estudio de la 

naturaleza c o n el de la h e r m o s u r a ideal . 

C o m o si no bastasen todos los-rasgos de g e n i o 

crít ico hasta ahora registrados para hacer eterna-

mente m e m o r a b l e el l ibro de Arteaga y darle la 

p a l m a entre t o d o s los estéticos del siglo x v n i , 

fác i lmente se la dar íamos por el sólo h e c h o de 

h a b e r concebido el g igantesco plan de una obra 

nueva sobre ¡as artes de imitación, c o n el c u a l , 

m e n u d a m e n t e expuesto , c o r o n a estas sus inves-

t igaciones . N a d a menos se proponía q u e aplicar 

sus tesis doctrinales á la historia crítica de todas 

las artes, e x a m i n a n d o las causas que producen, 

modi f ican ó p e r f e c c i o n a n la expres ión en las artes 

imitat ivas , tomándolas de las facultades natura-

les del hombre , y basándolas en principios filo-

sóficos. Esta obra había de dividirse en cinco 

tratados ó discursos, s ó b r e l a s materias s iguientes: 

« S n el pr imer t r a t a d o , remontándose al o r i g e n 

de nuestras sensaciones y de nuestras ideas, se ra-

zonará sobre las relaciones intrínsecas puestas 

por la naturaleza entre nuestros sentidos, así i n -

teriores c o m o e x t e r i o r e s , y los objetos del u n i -

verso que sirven de materia á la imitación ; en 

donde se hará ver demostrat ivamente q u e todas 

ellas t ienen su pr incipio en la sensibilidad física 

del h o m b r e y su física o r g a n i z a c i ó n , sin las c u a -

les n o hubiera dolor , deleite , ar tes , ni letras. 

»En el segundo se hablará largamente de l a 
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materia pr imit iva de la i m i t a c i ó n en todas y en 
cada una de las artes; esto e s : de los s ignos n a -
turales y de los de c o n v e n c i ó n , de su m a y o r ó 
m e n o r aptitud y energía , c o m o también del ori-
g e n de las l e n g u a s , c o n s i d e r a d a s c o m o f u n d a -
m e n t o de la a r m o n í a , de la m e l o d í a y de la expre-
sión. 

»El tercer capítulo a b r a z a r á lo icástico de 
las bellas artes y de las b e l l a s l e t r a s , esto es, 
las copiosas fuentes de e x p r e s i ó n que traen su 
or igen de la fantas ía , y l o s m e d i o s propios de 
cada facultad imitat iva p a r a a p r o v e c h a r s e de 
ellas. 

»El c u a r t o versará sobre l o patético, ó, lo que 

es lo m i s m o , sobre el i n f l u j o d e la h u m a n a sen-

sibi l idad y de las pasiones e n la expresión. Se 

indicarán las diversas s e n d a s q u e las artes t o m a n 

para l legar á e x c i t a r l a s , y se e v i d e n c i a r á que el 

deleite que éstas nos o c a s i o n a n nace de dos so-

las leyes s implic ís imas , q u e s o n huir el dolor y 

seguir el placer, con c u y a s r e g l a s se establecerá 

la filosofía del estilo, r e c t i f i c a n d o y g e n e r a l i z a n d o 

l o que sobre este i m p o r t a n t í s i m o punto nos de-

jaron escrito los a n t i g u o s . 

»Después de haber a v e r i g u a d o en los cuatro 

tratados antecedentes el i n f l u j o de las causas i n -

trínsecas , se pasará á e x a m i n a r el de las causas 

extrínsecas. E n él se e x p o n d r á n por extenso las 

cuest iones sobre la acción d e l c l i m a en los inge-

nios y e n la manera de r e p r e s e n t a r los o b j e -

tos: c ó m o las diverses r e l i g i o n e s a l t e r a n , p e r f e c -

c i o n a n ó m o d i f i c a n el g u s t o : hasta q u é p u n t o 

c o n t r i b u y e n para el mismo efecto los d iversos 

sistemas de m o r a l , de legis lac ión y de gobierno; 

y qué parte t e n g a n las opiniones polít icas, las c o n -

quistas, el espíritu que re ina en la s o c i e d a d , el 

espíritu filosófico , el c o m e r c i o , el lu jo , la apli-

cac ión de las m u j e r e s , el t ra to con e l las , los q u e 

se l l a m a n Mecenas , la moda , c o n las d e m á s c ir-

cunstancias accidentales y p asajeras. » 

T a l es en sus l íneas g e n e r a l e s el plan concebi-

d o p o r el Jesuíta m a d r i l e ñ o , de q u i e n p o d e m o s 

af irmar , s in que la d e v o c i ó n á la c ienc ia patria 

nos c i e g u e , que presintió y a d i v i n ó todo el p r o -

digioso desarrol lo que la historia del arte y de la 

c iv i l i zac ión h a b í a de a lcanzar en nuestros d ías , 

y a desde el punto de vista interno y p s i c o l ó g i -

co, ya desde el fisiológico y e x t e r n o , y a , final-

mente , desde el p u n t o de vista s o c i a l , rel igioso 

y polít ico, puesto q u e en el p r o g r a m a que he-

mos trasladado ni uno sólo falta de los a s p e c -

tos n u e v o s y l u m i n o s o s q u e nos h a revelado 

la m o d e r n a crítica histórica y trascendental , sus-

t i t u y e n d o la antigua tiranía de m e c á n i c o s pre-

ceptos v io lentamente apl icados á todo t iempo y 

lugar , c o n la aprec iac ión legí t ima y c o m p l e j a 

de las múlt iples causas que i n f l u y e n en la p r o -

ducc ión a r t í s t i c a , c o m e n z a n d o p o r el suelo y 

p o r el c l ima , y a c a b a n d o por las concepc iones 

teológicas y c o s m o l ó g i c a s del a u t o r . ¡Qué hace 

T a i n e ( p o n g o por caso ) en la i n t r o d u c c i ó n á 

su m a g n í f i c a Historia de la literatura inglesa, 

y aun e n todo el proceso de su l i b r o , s ino r e a l i -

zar exper imenta lmente en u n a part icular l itera-



tura los desiderata del P. A r t e a g a ! Para abrir á los 

o jos de éste tan ampl ias p e r s p e c t i v a s , s irvió m u -

c h o ( n o h a y duda en el lo) el e j e m p l o de su c o m -

panero de h á b i t o , el P . A n d r é s , que había e m -

prendido nada menos q u e la historia universal 

de los conocimientos h u m a n o s , ó , c o m o él 

decía , de toda la literatura, t o m a d a esta palabra 

en su acepc ión vast í s ima, puesto que el P. A n -

drés confundía las obras c ient í f icas con las l itera-

rias , y n o había encontrado a ú n la característ ica 

q u e separa a u n a obra estética de cualquiera otra 

manifestación de la actividad h u m a n a P o r otra 

p a r t e , W i n c k e l m a n n , c o n m u y superior espíritu 

h a b í a abierto el i n m e n s o c a u c e de la historia de 

ar e a n u g U o , y Arteaga s int ió más que n i n g ú n 

otro su inf luencia . Pero c o n el la se a m a l g a m a r o n 

otras m u c h a s y de diversa í n d o l e , á las cuales pre-

sentaba fácil acceso la rica y var iada cul tura del 

Jesuua castellano , y el c o n o c i m i e n t o que poseía 

de todas las lenguas cultas de E u r o p a ; permit ién-

dole citar o p o r t u n a m e n t e , y a p r o v e c h a r en sus 

or ig inales , lo mismo las obras de B a t t e u x V o l -

ta ire , M a r m o n t e l , Diderot y F a l c o n e t , que las 

de Gravina y M i l i z i a , así las de Hutchesson, 

A d a m btni th , W e b y R i c h a r d s o n , c o m o el Ensa-

yo filosófico sobre las relaciones entre las letras 

humanas y las bellas artes de M e n d e l s s o h n ó 

las Reflexiones de Hagedorn sobre la Pintura 

salpicando además su texto de o p o r t u n a s citas dé 

poetas e x t r a n j e r o s , sin excluir á los que e n t o n c e s 

eran m á s recientes y más p r e l u d i a b a n el a d v e n i -

miento de las escuelas n o v í s i m a s , c o m o el suizo 

Haller en sus odas, y K l o p s t o c k en s u M e s s i a d a 1 . 

S i n temor puede decirse que el l ibro de A r t e a g a 

nos pone delante de los o jos e x a c t í s i m a m e n t e , 

a u n q u e e n c o m p e n d i o , el estado de la ciencia 

antes de K a n t , con verdaderas a d i v i n a c i o n e s de 

lo fu turo . Si el i m p u l s o h u b i e r a cont inuado y 

el l ibro de A r t e a g a h u b i e s e producido sus n a t u -

rales f r u t o s , sin i n t e r r u m p i r s e la c o m u n i c a c i ó n 

intelectual de nuestros estéticos con los de fuera, 

la r e n o v a c i ó n literaria se h a b r í a ver i f icado e n 

E s p a ñ a más de treinta años antes, y n o c o n u n 

carácter p u r a m e n t e inst int ivo y r o m á n t i c o , sino 

c o n un sentido r a c i o n a l y c ientí f ico. P o r des-

g r a c i a , la i n v a s i ó n francesa y el c ú m u l o de desas-

• ¿ C o n o c i ó á L e s s i n g ? Para mí no tiene d a d a . L é a n s e l a s 

páginas 46 , 47 y 48 de las Investigaciones, en que Arteaga re-

futa las opiniones de Milizia sobre el L a o c o n t e , y se verá un 

trasunto fiel del libro inmortal del critic.o de H a m b u r g o , así en 

lo que respecta á negar la supuesta impasibil idad de Laoconte, 

como en la manera de exponer las diferencias entre la imita-

ción permanente de las artes plásticas , y la imitación sucesiva 

de la poesía. A r t e a g a enseña , c o p i a n d o á Lessing , que el a n -

t iguo e s c u l t o r , debiendo representar un solo momento en la 

fisonomía , escogió el de la mayor bel leza, y que desnudó á 

Laoconte de sus ropas sacerdotales por manifestar mejor el pri-

mor del cincel en lo desnudo , aunque esto fuera contrario á la 

verosimil i tud, porque «el f in de las artes no es copiar exacta 

y precisamente la belleza individual , sino imitarla c o n una ma-

'teria ó instrumento determinado.» 

Ahora bien: c i tando A r t e a g a con tanta religiosidad á todos 

sus autores para cosas de m u c h a menor importancia , ¿ por qué 

no confiesa haber t o m a d o de Lessing ideas tan fundamentales? 

Y o no puedo atinar más que con una causa : el recelo de d e s -

agradar á su a m i g o W i n c k e l m a n n , declarándose secuaz de 

quien tanto le había combatido. De todas maneras , el h e c h o 

e s curioso y digno de observación. 



r es q u e l a acompañaron y s iguieron, vino á m a -

tar en flor odas las esperanzas de cultura que 

nos d a b a n los últimos años del s iglo x v m , veri-

ficándose e n este, como en todos los estudios, un 

tan l a m e n t a b l e retroceso, q u e á los españoles mo-

dernos n o s ha sido preciso v o l v e r á empezarlo 

todo ; y es to sin cont inuidad, sin tradición y sin 

plan fi,o errantes entre un fárrago de doctrinas 

superf ic ia lmente conocidas , para a lcanzar des-

pues de t o d o u n nivel quizá inferior al que alcan-

z a n los b u e n o s libros españoles del t iempo de 

Carlos I I I , época , si pobre para el a r t e , nada 

perdida ni es tenl para la c iencia . 

Ni f u é el P . Arteaga el ú n i c o m i e m b r o de aque-
lla g lor iosa emigración jesuí t ica , e n quien el es-
pectáculo d e la dulce A u s o n i a a b r i ó los o jos á la 
c o n t e m p l a c i ó n de toda bel leza art íst ica. Prescin-
diendo d e los Padres A n d r é s , E x i m e n o , R e q u e -
n o , etc . , c u y o s méritos serán qui latados en otros 
lugares , a u n debe hacerse m e n c i ó n de otros tres 
estéticos Jesuítas el P. J o a q u í n M i l l a s , aragonés, 
el P . C e n s y Gelabert , v a l e n c i a n o , y el P ^ M á r -
q u e z , m e j i c a n o . 

El P . J o a q u í n M i l l a s , natural de Zaragoza 
(«746), m i s i o n e r o en el P a r a g u a y y en el T u c u -

£ San P T T ? d £ M e t a f t ' S k a S n d C 0 l e - i 0 r e a l 

de S a n P e d r o de la c iudad de P l a c e n c i a ( e n Ita-
lia) era u n psicologista fervoroso, pero más incli-
nado, c o m o Arteaga , á los principios de la escuela 

S 8 ; á l o s Condi l lac . Para él , la obser-
vación del h o m b r e (hominis contemplo) era el 
f u n d a m e n t o de la f i losofía; y no tenía reparo en 

aceptar la d u d a cartesiana y patroc inar el método 

anal í t ico. De estas sus tendencias eclécticas dió 

larga muestra e n su Introductio ad metaphysicas 

disciplinas (1798), y en varios escritos de índole 

principalmente estética. El más importante es el 

que l leva por t ítulo Del único principio que des-

pierta y forma la rajón , el buen gusto y la vir-

tud en la educación literaria ' . E s t a o b r a , q u e sólo 

e o n c e m o s por breves e x t r a c t o s , y que mereció 

los elogios de T i r a b o s c h i e n el t o m o x x x v de los 

Diarios de M ó d e n a , t iene el alto ob je to de edu-

car armónicamente todas las facultades del espí-

ritu, t o m a n d o por criterio la íntima observación 

de sus facultades y el enlace entre la mente y el 

corajón humano. E l s e g u n d o t o m o se ocupa m u y 

especialmente en el e x a m e n de la l i teratura g r i e -

g a , que el autor prefería á la lat ina, por m o t i v o s 

m u y semejantes á los que u m v e r s a l m e n t e recibe 

la crítica moderna. C o n n o menor acierto discu-

rre sobre la inf luencia de la filosofía en el arte 

heleno. Ni dedica menos a t e n c i ó n á los italianos, 

e log iando á B o c c a c i o por haberse separado de la 

m o n o t o n í a petrarquista , y estudiando a t e n t a -

mente las causas de la decadencia de aquel la lite-

ratura. E n la segunda parte de su l ibro se m a n i -

fiesta inc l inado á la teoría del arte docente. P u -

blicó además u n tratadil lo de Armonía General 

' L a primera parte se imprimió en Mantua , 1786 , d iv id i -

da en d o s tomos, el primero de 236 p á g s . , y el segundo de 280. 

La segunda parte en Bolonia, 1788 ( 2 8 3 p á g s . , 8 . " m a y o r ) , y 

en gran parte es una refutación del Emilio de Rousseau. ( V i d e 

Latassa, Biblioteca Nueva de Escritores Aragoneses.) 



de las Bellas Artes i n c u l c a n d o el pr incipio déla 

sobria regularidad, y m o s t r a n d o en e j e m p l o s de 

Virg i l io la poesía c o m o pintura y la poesía como 

música . A z a r a g u s t a b a m u c h o de este l ibro . 

T o d a v í a h e m o s s ido menos a for tunados en 

nuestras p e s q u i s a s para i n d a g a r el paradero de 

la obra de E s t é t i c a , al parecer v o l u m i n o s a , que 

c o m p u s o el a b a t e C e r i s y Gelabert ( 1743-1795), 

entre los Á r c a d e s Aglauro Edetano, con el título 

de Espíritu de las Bellas Aries y Letras, ó en-

tretenimientos dom :sticos desaprobando las 

investigaciones filosóficas de un moderno autor 

sobre las bellezas ideales prototipas, tres tomos 

en 8.°, que el b i b l i ó g r a f o Fuster 2 da por exis-

tentes en su t i e m p o (1827) , en poder de u n sobri-

no del autor . S i , c o m o parece por lo de inves-

tigaciones y lo d e belleza ideal, esta obra era una 

re futac ión de la d e Arteaga , debía de ofrecer 

a lgún interés , y q u i z á su autor se inclinaría al 

idealismo objetivo d e los platónicos del Renaci-

miento i ta l iano. P e r o todas éstas n o pasan de 

c o n j e t u r a s , q u i z á i n f u n d a d a s , pues todo lo que 

• Saggia sopra i tre generi di Poesia, in cui Virgilio si acquis-

tò il titolo di Principe, con un confronto dei Greci e degl' Itali 

poeti.... Mantova, rjS5, nella Stamperia di Giuseppe Broglia, 

160 págs., 8.° (Comprende, además de la Armonia ya citada, 
una serie de comparaciones entre Virgilio. Teocrito y Sannazaro 
como poetas bucólicos ; Virgilio, Hesiodo y Luis Alamanni 
como poetas geórgicos ; Homero, Virgilio . Ariosto y el Tasso 
como poetas épicos.) 

—Discurso sobre los caracteres del estilo poético italiano. ( V e r o -

na, 48 págs., 8." mayor.—Tirada de 300 ejemplares que cos-
teó el Conde Giulliari.) 

3 Biblioteca Valenciana, t o m o 11, p á g 1 6 4 . 
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hemos podido hal lar sobre este punto es una carta 

del abate Ceris al P r í n c i p e de la P a z ( f e c h a en 

F e r r a r a , i3 de Junio de 1794), so l ic i tando su p r o -

tección para i m p r i m i r el l ibro de La rajón de la 

belleja en las nobles artes y en las billas letras1, 

«cuyo o b j e t o se r e d u c e á indagar por vías filosó-

ficas cuál sea el objeto de la Imitac ión en la P i n -

t u r a , E s c u l t u r a , M ú s i c a , D a n z a y Poesía» l- E l 

P . Ceris n o carecía de ingenio y de buen gusto 

l iterario. Escr ib ió versos castellanos fáciles y gra-

c iosos , t radujo las e legías de T i b u l o y de P r o -

p e r c i o , y d e j ó manuscr i ta una disertación sobre 

la poesía l ír ica. 

D e otro Jesuíta , D . P e d r o M á r q u e z , á q u i e n 

v o l v e r e m o s á encontrar entre los i lustradores d e 

la ant igua arquitectura , conocemos u n d i c u r s o 

sobre lo bello en general, es tampado en Madrid 

(1801), p e r o , al p a r e c e r , tan poco l e í d o , que ni 

siquiera hace m e n c i ó n de él el d i l igente Beris-

t a i n , al tratar de otras obras de su autor e n la 

Biblioteca Hispano-Americana Septentrional \ 

Este discurso sólo es notable por la c o n f u s i ó n de 

ideas q u e e n él reina. Def ine la belleza «aquello 

en que el espíritu se c o m p l a c e » , c o n f u n d i é n d o l a 

c o n el a g r a d o , y d is t ingue tres géneros de o b -

jetos agradables . L o s del o l f a t o , gusto y tac to , 

que f o r m a n la pr imera c l a s e , no pueden en r i g o r 

> A r c h i v o central de A l c a l á de H e n a r e s . — C o p i a en la co-

lección del S r . Barb ier i . 

; Sobre lo bello en general. Discurso de D. Pedro Marque1, 

presbítero, socio de las Academias de Bellas Artes de Madrid, de 

Florencia y de Bolonia, á un amigo.... En la oficina del Diario, 

año 1801: 31 p á g i n a s . 



l lamarse b e l l o s , pero p u e d e n espiritualizarse ó 

trasmudarse en o b j e t o del espíritu. A la segunda 

clase pertenecen los obje tos de la vista y del 

oído. A la tercera los que se perciben inmediata-

mente por las potencias espirituales sin que sea 

necesaria la intervención de los sentidos. Só lo és-

tos y los anteriores p u e d e n l lamarse bel los , por-

que bello es lo que causa placer al espíritu. E n 

los objetos bellos v a n s iempre unidas las dos cua-

l idades de verdad y bondad. 

Y a se ve c u á n lejos está el autor de la teoría de 

A r t e a g a , y a u n de toda rac ional Estét ica . L lega 

á usar c o m o s i n ó n i m o s las p a l a b r a s belleza , ver-

dad y bien, y sobre esta c o n f u s i ó n i lógica discu-

rre del m o d o siguiente : « L o bello-es b u e n o , lue-

go los actos de amor y gojo con que la voluntad 

abraca el bien presente, serán los mismos con que 

percibirá lo bello. Es también v e r d a d e r o ; luego 

cualquiera de los actos con que el entendimiento 

conoce las verdades será á propósito para laper-

cepción de lo bello por parte de esta potencia.» 

P o r e j e m p l o , las demostraciones matemáticas . 

¡ C u á n prol í f ico es el e r r o r , y c u á n ineludibles 

sus c o n s e c u e n c i a s ! «Cualquiera d é l o s actos del 

e n t e n d i m i e n t o (prosigue) , puede c o n c u r r i r á la 

percepc ión de la belleza , c o n tal que e n ellos se 

presente á la vo luntad el objeto bel lo c o m o b u e n o 

y c o m o verdadero . . . . Basta u n a s imple apren-

sión de que el objeto es c o n f o r m e á lo b u e n o y 

v e r d a d e r o , y a u n basta m u c h a s veces aquel lo 

q u e l l a m a m o s inst into. . . . L o s o b j e t o s , para ser 

b e l l o s , h a n de conformarse á l o s pr incipios de 

b o n d a d y de verdad. . . . L a s f o r m a s perfectas que 

el arte ó la naturaleza presentan á nuestros o jos , 

e n tanto son bel las, e n cuanto , pasando sus ideas 

p o r los ó r g a n o s , y l l e g a n d o á nuestro espíritu, 

éste, c o n las acciones de sus p o t e n c i a s , reconoce 

en ellas las cual idades de v e r d a d y b e l l e z a , c o n -

f o r m e s á las leyes de la n a t u r a l e z a y del arte.» 

E l espíritu es sólo q u i e n g o z a el placer de la 

bel leza. L a percepción de ésta es de d o s modos , 

interna y externa. E s interna la q u e proviene 

de los principios que nos son innatos , ó que i n -

fluyen en n o s o t r o s , sin que precedan discursos 

ni raciocinios formados. 

E n las ú l t i m a s páginas de su discurso parece 

c o m o que el P . Márquez v u e l v e sobre s í , y c o m -

prende que en la belleza debe de haber cierta in-

cógnita cualidad, independiente de la v e r d a d y 

del bien. Esta incógnita cual idad la busca e n la 

r e g u l a r i d a d , e n la n o v e d a d , e t c . , y no e n c o n -

trándose satisfecho con n i n g u n a de estas expl ica-

ciones, acaba por refer ir la á la perfección, que se 

muestra como nueva , de u n o de dos m o d o s : ó 

presentando suces ivamente sus c u a l i d a d e s , ó re-

conociéndolas el espír i tu u n a s después de otras. 

« L a p e r f e c c i ó n y novedad del objeto perfecto , y 

el m o v i m i e n t o del espíritu h a c i a lo agradable , 

son los dos requis i tos necesar ios en el asunto de 

la percepción d é l a b e l l e z a , cualquiera que ésta 

sea.» 

E l discurso t e r m i n a c o n estas pa labras , que pa-

recen arrancadas de un d i á l o g o de P l a t ó n : «Fe-

l ices, por t a n t o , l l a m e m o s desde a h o r a á los que 



sepan g u s t a r , no de los o b j e t o s puramente sensi-

b l e s , s ino de los q u e , a u n q u e sea por la vista y 

o ído , comunican su v e r d a d e r a b e l l e z a ; pero más 

felices los q u e sepan h a l l a r p lacer en los objetos 

espir i tua l izados , y tanto más c u a n t o estos obje-

tos se acerquen más á la f u e n t e y o r i g e n de la 

v e r d a d y del bien , puesto q u e e n r a z ó n de lo que 

posean ó participen de estas cual idades , se hal la-

rán consti tuidos e n m a y o r y m á s alto g r a d o de 

b e l l e z a , hasta l legar al i n f i n i t o . » 

Antítesis perfecta de este d iscurso archi-idea-

lista y ontologista es la Disertación sobre la be-

lleza ideal de la Pintura : su autor D. Guillermo 

Lameyra l , publ icada en 1790. E l a u t o r , en son 

de ilustrar y comentar á M e n g s , le i m p u g n a en 

sentido sensualista a n á l o g o a l de A z a r a . «Que 

exista la bel leza i d e a l , n o p u e d e asegurarse, por-

que no la h a y fuera de la m e n t e , . . . S i existiese 

e n a l g u n a obra h u m a n a , y a n o sería i d e a l , pues-

to q u e , c o p i á n d o l a , se a d q u i e r e la m a n e r a de 

obrar en las artes c o n b e l l e z a , y entonces sería 

d e m o s t r a b l e , tendría r e g l a s , y , e n fin, n o sería 

abstracta. . . . L a belleza ideal n o es otra cosa que 

la buena elección de partes e n t r e las var ias que 

ofrece la naturaleza , para f o r m a r u n a cosa (si no 

perfecta) q u e tenga menos i m p e r f e c c i o n e s que 

las que muestran por lo g e n e r a l las obras de los 

art í f ices. . . . L a bel leza ideal e n pintores y escul-

tores n o es otra cosa que u n a n o c i ó n intelectual 

para elegir lo más perfecto de la Naturaleza . 

1 En 4.% 3 2 páginas. M a d r i d , p o r O r t e g a é hijos de Iba-

rra, 1790. 
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P o r t a n t o , es más elect iva que ideal : es ideal en 

c u a n t o al entendimiento del artífice , y e lect iva e n 

c u a n t o á l a forma de la o b r a . . . . U n a obra be l la 

tendrá tanto de ideal c u a n t o tuviere de e l e c t i v a . 

Pues si el artíf ice consiguió formar en su mente 

la proporción del todo c o n sus partes en el d i b u j o , 

la belleza del c o l o r i d o , la gracia e n la a c t i t u d , la 

expresión en cada figura según el carácter que 

representa, también le ministró la naturaleza 

m o d e l o s que le a y u d a s e n á f o r m a r l a i d e a , y m a -

teria d o n d e pudiese i m p r i m i r los entusiasmos de 

s u i m a g i n a c i ó n ; le c o n t r i b u y e r o n los tres reinos, 

a n i m a l , vegetal y m i n e r a l , conceptos con que 

a d o r n a s e y expl icase sus pensamientos ; ú l t i m a -

mente , le dieron la principal noción de la be-

lleza.» 

E n s u m a : L a m e y r a es part idario del sistema de 

la selección ó depurac ión de las f o r m a s , y no ad-

mite más que una belleza ideal electiva, que él 

def ine « o p e r a c i ó n del e n t e n d i m i e n t o , n o c i ó n 

intelectual para elegir lo más perfecto en la na-

turaleza». 

S o b r e éste discurso se publ icaron u n a s i n g e -

niosas observaciones en el Memorial Literario, 

excelente per iódico de entonces. Para probar 

que « la belleza ideal n o es v a n i d a d a é r e a , i l u -

sión fantástica ó sueño de calenturiento», c o m o 

el autor de la d iser tac ión p r e t e n d í a , hacen notar 

los redactores que «la perfección elegida de la 

naturaleza por un acto del e n t e n d i m i e n t o , sea la 

belleza e leg ida , ó , lo q u e es lo m i s m o , bel leza 

ideal, puesto que es idea de la belleza que existe en 

- X X X V I I I - 1 8 



el entendimiento, abstraída de la naturaleza sen-
sible. » 

A l movimiento de la cultura estética excitado 

por estas producciones originales de m u y des-

igual mérito , se j u n t a b a n las vers iones , bastante 

frecuentes, de los más notables t r a b a j o s de la 

antigüedad y de las naciones e x t r a ñ a s sobre la 

teoría y razón filosófica del arte. M e n c i o n a r é al-

gunos , sin la pretensión de e n u m e r a r l o s todos. 

El l ibro atr ibuido al maestro de la R e i n a Ze-

nobia sobre lo sublime, ó más-bien sobre lo ele-

vado, no había merecido de n i n g u n o de nuestros 

helenistas del buen t i e m p o q u e le trasladasen á 

lengua castellana. A l fin aparec ió e n una pésima 

y descuidada v e r s i ó n , impresa en Madrid en 

1770 por D. Manuel Pérez V a l d e r r á b a n o , profe-

sor moralista de P a l e n c i a , ó m á s bien por don 

D o m i n g o L a r g o , natural de R i o s e c o y canónigo 

pa lent ino , el c u a l , así en ésta c o m o e n otras obras 

suyas ( v . g r . , en su perverso p o e m a Angeloma-

quia ó caída de Luzbel), gustó por b u e n o s respe-

tos de disfrazarse c o n el n o m b r e de Valderrá-

b a n o , q u e era u n e s t u d i a n t ó n , pa je ó fámulo 

suyo. B ien h izo el b u e n o del c a n ó n i g o en no dar 

la c a r a , porque realmente su l ibro no es traduc-

ción de L o n g i n o , sino de B o i l e a u , y él mismo 

confiesa que no se le ocurrió mirar el texto grie-

go (ó más bien la imperfecta vers ión latina de 

T o l i o ) hasta que tenía concluido su t r a b a j o ; y 

por más que jure y perjure que le e n m e n d ó des-

pués e n m u c h a s cosas hasta el punto de reha-

cerle , basta comparar ambos tras lados, francés y 

caste l lano, para c o n v e n c e r s e de que son u n o 

m i s m o c o n palabras diferentes. V a l d e r r á b a n o , ó 

sea el canónigo L a r g o , tenía u n c o n o c i m i e n t o 

m u y superficial de la lengua g r i e g a , y era inca-

paz de traducir el texto de un retórico tan er iza-

do de dif icultades c o m o L o n g i n o . C u a n t o s de-

fectos de intel igencia del or ig ina l hay en B o i l e a u , 

h a n pasado punto por p u n t o á V a l d e r r á b a n o , y 

además los versos castel lanos en que quiere t ra-

ducir los e j e m p l o s de L o n g i n o son de lo más i n -

fel iz que puede verse. De algunos de el los se 

a p r o v e c h ó con poco escrúpulo y peor gusto d o n 

Agust ín García de A r r i e t a , que en i8o3 v o l v i ó á 

traducir por tabla Lo Sublime de L o n g i n o , ó sea 

de B o i l e a u , incorporándole en el tomo v n de su 

versión a u m e n t a d a de los Principios Filosóficos 

de Literatura del abate B a t t e u x . Este L o n g i n o 

todavía es infer ior al de V a l d e r r á b a n o . S iquiera 

éste sabía el castel lano , que había m a m a d o en la 

leche; pero Arr ieta le h a b í a o l v i d a d o de todo pun-

to, y l lena su t raducc ión de los barbarismos más 

e n o r m e s , h a b l a n d o , v . g r . , de pensamientos alur-

dos» (lourds), y otras cosas á este tenor . 

A s í y todo , el l ibro de L o n g i n o se leía m u c h o 

en las aulas de Retórica , y no fa l tó quien tratase 

de refundir le (á pesar de su corto v o l u m e n ) para 

m a y o r c o m o d i d a d de los estudiantes. H í z o l o el 

P . Basi l io B o g i e r o , de las Escuelas Pías de Zara-

g o z a , más célebre por su heroica muerte q u e p o r 

sus versos infelices y p r o s a i c o s , a u n q u e e n su 

t iempo se los ce lebraron m u c h o . E l P . Bogiero 

publ icó en 1782 el Tratado de lo sublime, que 
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compuso el filósofo Longino, secretario de Ceno-

bia, reyna de Palmira. T a m p o c o este tratado es 

el de L o n g i n o , sino el de B o i l e a u , á quien sigue 

hasta en la división , completamente arbitrar ia , 

de los capítulos , si bien extractándolos y redu-

c iéndolos todos á mucho m e n o r e s p a c i o : los 

e jemplos están traducidos en prosa castel lana. 

T o d a s estas desgraciadas é indirectas versiones 

nos v a l i e r o n , al fin, una directa y excelente. 

Hízo la u n o de los más doctos helenistas del pri-

mer tercio de nuestro siglo , el cura de Medina 

S i d o n i a , D . Miguel José M o r e n o , y h a perma-

necido inédita hasta nuestros d í a s , a u n q u e m e -

reció grandes elogios de Mart ínez de la Rosa y 

D. Juan Nicasio Gallego. A l fin la Sociedad de 

Bibliófilos Andaluces ha tenido el buen acuerdo 

de imprimir la \ Es trabajo notabi l í s imo, dada 

su época , y h o y mismo puede sacarse de él no 

poco provecho. Moreno, que sabía per fectamen-

te el gr iego y tradujo con m u c h a valentía en 

octavas reales algunos cantos de la Iliada, se 

había preparado con toda formal idad para su 

tarea , de jando á un lado el infiel rifacimentó 

de B o i l e a u , y yéndose derecho al texto original , 

del cual v ió y cotejó cuantas edic iones pudo, 

para notar las variantes y elegir entre el las, fiján-

dose especialmente en la de Juan H u d s o n (171 o), 

en la de Zacar ías Peark (1724), en la de S a m u e l 

' Tratado de la sublimidad , traducido fielmente del griego 

de Dionisio Casio Longino, por D. Miguel José Moreno.—Sevilla, 

Imprenta y librería española y extranjera de D . Rafael T a -

rascó, 1881 , 4.0 

Moro (1769), pero no pudo haber á las m a n o s , 

y bien se lamenta de e l lo , la d e C . Enrique H e i n c k , 

que era la mejor publ icada hasta su t iempo. De 

esta manera entró (como él dice) «en el o s c u r o 

y sagrado penetral de L o n g i n o », á quien , no 

sólo tradujo con s ingular fidelidad, sino que le co-

mentó en una serie de notas filológicas , d e s t i n a -

das las más á poner de manif iesto errores c o m e -

tidos por Boi leau y sus copistas españoles . F u é 

de los primeros e n n o t a r que la o b r a a tr ibuida á 

L o n g i n o de n i n g u n a suerte podía considerarse 

c o m o un tratado sobre los rasgos y pensamien-

tos subl imes , s ino c o m o una disertación retórica 

sobre aquel género de estilo apel l idado por los 

ant iguos sublime ó elevado, en opos ic ión al esti lo 

medio y al ínfimo. E s t i m a n d o el o p ú s c u l o de L o n -

gino por lo q u e realmente es , quiero decir , p o r un 

excelente tratado de la e l o c u c i ó n , trató de conver-

tirle e n retórica española , añadiendo á cada uno 

de los capítulos u n comentario en que aplica á 

nuestra l i teratura los preceptos del retórico ale-

jandr ino, c o n abundante y selecta copia de e j e m -

plos de nuestros prosistas y poetas de los dos si-

glos de o r o , manifestando singular a f i c ión á 

Q u e v e d o , á L o p e de V e g a y al Dr. V a l b u e n a ^ l o 

cual prueba su gusto independiente y español 

á toda ley , fort i f icado por el trato y c o m u n i c a -

c i ó n amistosa que tuvo con D . B a r t o l o m é G a -

l lardo, que le dedicó su Carta sobre el asonante. 

E n los modernos le parecía «todo muerto, todo 

p o b r e z a s . 

L o s editores del Memorial Literario insertaron 



e n el t o m o ix « de su p u b l i c a c i ó n ( I 7 9 5 ) u n e x -

tracto tan extenso del Tratado de la Belleza , del 

P . A n d r é , que casi p u e d e cons iderarse c o m o ' t r a -

d u c c i ó n a b r e v i a d a . 

Para el t o m o xu las Variedades de Ciencias 

Literatura y Artes ( 1804) , ó r g a n o de la tertul ia 

de Q u i n t a n a , tradujo d e l ing lés D. José L u í s M u -

n á r r i z , el Ensayo de A d d i s s o n sobre los place-

res de la imaginación 2 . E l m i s m o M u n á r r i z p u -

b l i c ó en cuatro tomos u n a v e r s i ó n , ó m á s bien 

r e f u n d i c i ó n , de l a s Lecciones de Retórica y Be-

llas Letras de H u g o B l a i r , y casi s i m u l t á n e a -

m e n t e aparec ió otra de los Principios de Litera 

tura de B a t t e u x , h e c h a p o r D . A g u s t í n G r a c i a 

de A r r i e t a . 

Estas d o s o b r a s , p u b l i c a d a s c o m o e n c o m p e -

t e n c i a , se d i s p u t a r o n el f a v o r de los p r i n c i p a l e s 

b a n d o s ó parc ia l idades e n que nuestra l i teratura 

se d i v i d í a á pr incipios de este s i g l o , p r o m o v i e n -

d o acres y e n c a r n i z a d a s p o l é m i c a s , no t a n t o p o r 

el respect ivo v a l o r de s u s d o c t r i n a s estét icas (dé-

las cuales ya en la i n t r o d u c c i ó n de este v o l u m e n 

q u e d a d i c h o lo b a s t a n t e ) , c o m o p o r las notas , 

esco l ios y adi tamentos q u e cada t r a d u c t o r p u s o 

á su v e r s i ó n , val iéndose , y a de sus p r o p i o s estu-

dios , y a , c o n m á s f r e c u e n c i a , de la p l u m a de sus-

a m i g o s . Estas adiciones se re fer ían á l a l i t e r a t u -

ra e s p a ñ o l a , d is t inguiéndose ( c o m o v e r e m o s e n 

s a z ó n m á s oportuna) las de A r r i e t a por su e s p í -

r i tu de b e n e v o l e n c i a h a c i a la a n t i g u a p o e s í a 
1 P á g i n a s 27 y 5 5 . 

1 T o m o « i , páginas 2 7 , 82 y 1 5 9 . 

2 7 8 I D E A S E S T É T I C A S EN E S P A Ñ A . 

e s p a ñ o l a , y las de M u n á r r i z p o r cierta p e t u l a n t e 

d e s e s t i m a c i ó n de el la , á lo m e n o s en a u t o r e s y 

obras del s iglo x v i , tenidas h a s t a e n t o n c e s p o r 

m o d e l o s i n t a c h a b l e s de g u s t o . Inde irae. E l g r u -

po q u e a c a u d i l l a b a n Q u i n t a n a y C i e n f u e g o s , y 

q u e v e n í a á ser la ú l t i m a e v o l u c i ó n de la escuela 

s a l m a n t i n a i n f o r m a d a y a de u n p o d e r o s o espír i tu 

enc ic lopedis ta y r e v o l u c i o n a r i o , t o m ó p o r b a n -

dera las Lecciones de Blair, e n c u y o s s u p l e m e n -

tos el m i s m o Q u i n t a n a y el m i s m o C i e n f u e g o s , y 

a d e m á s S á n c h e z B a r b e r o y o t r o s , h a b í a n puesto 

la m a n o . L o s a d v e r s a r i o s de Q u i n t a n a , es d e c i r , 

el g r u p o a c a u d i l l a d o p o r M o r a t í n el h i j o , se die-

r o n , por espír i tu de c o n t r a d i c c i ó n , á p a t r o c i n a r 

al infel iz t raductor del B a t t e u x , p e r o sin a y u d a r l e 

c o n o t r o m á s p o s i t i v o s e r v i c i o q u e c o n dec ir pes-

tes de l a t r a d u c c i ó n de B l a i r , q u e c i e r t a m e n t e las 

m e r e c í a t o d a s , n i m á s ni m e n o s q u e la de su 

r i v a l , p u d i e n d o tenerse u n a y otra p o r pés imas 

e n t r e las m a l a s de a q u e l s ig lo . E l t r a d u c t o r de 

B a t t e u x , p o r e j e m p l o , i n t e r p r e t a le ramage des 

oiseaux«e 1 r a m a j e de los p á j a r o s » , y e l qiCil mou-

rüt de C o r n e i l l e le t r a d u c e de esta m a n e r a i n v e r o -

s ími l y e l í p t i c a : « M u r i ó » ( 1 ) . E l t r a d u c t o r del 

B l a i r e r a h o m b r e de m á s letras q u e su compet i -

d o r , y no i n c u r r e e n t a n g a r r a f a l e s d e s a t i n o s ; 

p e r o sabía t a n m e d i a n a m e n t e la l e n g u a de q u e 

t r a d u c í a , q u e l l e g a á escr ib ir frases sin sent ido, 

c o m o é s t a : « S h a k e s p e a r e e r a n a t u r a l m e n t e ins-

truido» ; y o tras cosas las d e j a tan en ing lés c o m o 

se e s t a b a n , v . g r . , los tensos de los verbos. D e b e -

m o s a d v e r t i r , sin e m b a r g o , q u e m u c h o s de los 



neologismos c e n s u r a d o s en las Lecciones del Blair 

castel lano por M o r a t í n y sus a m i g o s , h a n queda-

do después e n el v o c a b u l a r i o de la crí t ica artís-

tica , y eran p i n t o r e s c o s y necesar ios ; v . g r . : «es-

tilo substancial ó j u g o s o » , « m a n e r a poétíca», 

«cultivar el p e n s a m i e n t o » , y otras por el estilo. 

Nuestros puristas d e fin del s iglo pasado exage-

raban el espíritu de r e a c c i ó n , e m p o b r e c i e n d o la 

lengua en son de p u r i f i c a r l a . 

De todas m a n e r a s , a m b a s t raducciones están 

m u y mal h e c h a s , y d e b i e r o n de ser p é s i m a es-

cuela para el g u s t o y el o í d o de la j u v e n t u d es-

p a ñ o l a , c u a n d o u n a y otra penetraron e n la en-

s e ñ a n z a , d o n d e l o g r ó más p o p u l a r i d a d la de 

B l a i r , por ser de m e n o r bulto y de m e j o r e s condi-

c iones d idáct icas E l C o n s e j o de Cast i l la la se-

ñ a l ó por texto ú n i c o e n las cátedras de H u m a n i -

d a d e s , y as í s i g u i ó es tudiándose y r e i m p r i m i é n -

dose , hasta q u e e n 1827 publ icó Hermosi l la su 

Arte de hablar, c a l c a d o t a m b i é n en n o pequeña 

parte sobre las d o c t r i n a s del profesor escocés. 

C o n la s u s t i t u c i ó n d e B l a i r por H e r m o s i l l a , ganó 

a l g o la pureza de la lengua , pero no c i e r t a m e n -

te la e d u c a c i ó n estét ica de los e s p a ñ o l e s , puesto 

que el l ibro de B l a i r , por cualquier l a d o que se 

le c o n s i d e r e , d e s c u b r e u n a crít ica m u c h o más 

e l e v a d a é i n d e p e n d i e n t e que la de H e r m o s i l l a , y 

' La primera edic ión del Blair es de 1 7 9 8 , pero se ha re 

impreso muchas v e c e s . T e n g o á la vista la de 1 8 1 6 (Madrid, 

por Ibarra ) , que c o n s t a , c o m o todas las anteriores , de cuatro 

tomos en 8.° Debe a d v e r t i r s e que en todas ellas se notan cu-

riosas variantes. Las e n c a b e z a la Vida de H u g o Blair y una 

advertencia del t r a d u c t o r . 

una preocupación de los p r o b l e m a s de estetica, 

para los cuales el Arte de hablar es casi de t o d o 

punto extraño ó indiferente. Bla ir procedía c o n 

el criterio espir i tual ista de la escuela escocesa a l 

paso que el empir ismo grosero de Hermosi l la 

pasaba de sensualista y l legaba á r a y a r en ma-

terialismo ut i l i tar io , más ó m e n o s d is imulado; 

el cual en la precept iva l iteraria tenía q u e tradu-

cirse por un estéril y enfadoso m e c a n i s m o , sin 

sombra de aspiración ideal , p e g a d o á la letra de 

las composic iones , s in percibir n u n c a s u a lma y 

sentido. No así B l a i r , que tan largo espacio con-

cede á las cuestiones generales del gusto y de la 

be l leza , y que en la m i s m a m a n e r a de entender 

los e jemplos de la ant igüedad y las m á x i m a s de 

ios retóricos a n t i g u o s , muestra la l ibertad carac-

terística del genio i n g l é s , no d e j a n d o de notarse 

e n él t a m p o c o ciertos v a g o s a n u n c i o s de r o m a n -

ticismo, sostenidos por la a d m i r a c i ó n q u e sentía 

respecto de los falsos poemas ossiánicos de su 

a m i g o M a c - P h e r s o n . 

A s í se expl ica el c u r i o s o f e n ó m e n o de que todos 

los espíritus que e n España m a n i f e s t a b a n a lguna 

propensión á dar m a y o r ensanche y e l e v a c i ó n al 

pensamiento poético y m a y o r l ibertad á las for-

mas l ír icas, fuesen apasionados partidarios de 

B l a i r : así C i e n f u e g o s , Q u i n t a n a y hasta c ierto 

punto L i s t a . E n este punto no ha de negarse que 

fué benéfica la inf luencia de B l a i r , y m u y meri-

toria la tarea de su traductor. Y o d u d o m u c h o 

q u e los tratados de R e t ó r i c a que corren h o y e n 

nuestras aulas elementales v a l g a n lo que el B la i r , 



ni c o n m u c h o , á pesar de la to ta l r e n o v a c i ó n de 

la ciencia estética, de la cual e s t o s preceptistas 

m e n u d o s n o suelen darse por e n t e r a d o s . 

El Batteux castel lano no se i m p r i m i ó más que 

una v e z y consta de n u e v e v o l u m i n o s o s tomos 

en c u a r t o , o c u p a n d o por l o m e n o s doble espacio 

que el texto francés. E s r e a l m e n t e u n a c o m p i l a -

ción o masa indigesta de m u c h o s t r a t a d o s y frag-

mentos, bajo cuya mole casi d e s a p a r e c e el pobre 

autor original . P e r o esta c o m p i l a c i ó n t u v o tam-

bién su util idad relativa , y m e d i a n t e ella s e f r c i e -

ron familiares á nuestros c r í t i c o s , n o sólo los tra-

tados de L o n g i n o y Dionisio d e H a l i c a r n a s o (pé-

si mámente traducidos por c i e r t o ), s ino largos pe-

dazos del Curso de literatura d e L a H a r p e , de la 

Poét ica de M a r m o n t e l , de las p a r a d o j a s de Fon-

te nel le y L a M o t t e , de los a r t í c u l o s l i terarios de 

la E n c i c l o p e d i a , y hasta d e l a s o b r a s de Sulzer y 

otros esteticos a l e m a n e s . A d e m á s , el Tratado de 

las Bellas Artes reducidas á un principio, que for-

ma el pr imer vo lumen del B a t t e u x castel lano, 

tiene u n carácter de teoría y de s i s t e m a y u n gra-

do de e laboración c i e n t í f i c a , á q u e n o a lcanzan 

ias indicaciones sueltas de l a s pr imeras lec-

' Principios filosóficos de la Literatura, ó curso ratonado de 

Bellas Letras y de Bellas Artes. Obra escriia en francés por el se. 

ñor abate Batteux. profesor real de la Academia Francesa y déla 

de Inscripciones y Bellas Letras, Traducida al castellano, ¿ilustrada 

con algunas notas criticas y varios apéndices sobre la Literatura 

española por D. Agustín García de Arricia. Madrid, imprenta 

de Sancha, 1 7 9 7 - 1 8 0 5 . 

En las Variedades, etc. ( tomo v) , p á g . , O I , puede leerse una 

sangrienta crítica de Munárriz contra el t r a d u c t o r de Batteux. 

ciones de Blair . E l traductor se h a p e r m i t i d o , de 

v e z e n c u a n d o , inger ir a lgunas notas e n sentido 

u n poco más idealista que el del or ig inal . As í , 

v. g r . , leemos en una de ellas que « el i n g e n i o 

h u m a n o , aun procediendo por el c a m i n o de la 

i m i t a c i ó n , se a p r o x i m a en cierto m o d o á la i n -

tel igencia del S u p r e m o Genio (sic), c reador de 

t o d o s los seres , y l lega á ser c o m o u n creador se-

gundo». E n otra quiere probar contra A r t e a g a , 

y reproduciendo ideas de M e n d e l s s o h n , q u e « en 

la Naturaleza los o b j e t o s imitables son los que 

excitan las ideas de la u n i d a d , de la variedad, 

de la simetría y de la p e r f e c c i ó n . . . . , y por c o n -

siguiente que las Bel las A r t e s y las B e l l a s Le-

tras tienen por objeto de imitac ión la bellejc 

y la bondad , consistiendo su carácter y esenci;. 

e n la expresión sensible de la perfección ». Y por 

cierto que no lo prueba ni hace más q u e enre-

darse en u n laberinto de palabras, c o m o hace todo 

el que juega con ideas c u y o va lor desconoce. 

E n otra parte se rebela contra las abstracciones 

metafísicas : « E n las cosas q u e p e n d e n del senti-

miento y de la observación ( c o m o la bel leza) es 

m e j o r observar las y sentirlas que quererlas def i -

nir y reducir á principios. » ¿ Q u i é n podrá atar 

cabos con tan incoherente c o m e n t a d o r ? U n o de 

los raros casos en q u e acierta es al defender con-

tra B a t t e u x ( q u e está c o n f u s o e n este punto ) 1? 

poesía en p r o s a : « C o n c e d e m o s á nuestro autor 

que la medida y la armonía son el colorido de la 

poes ía ; mas no son , por eso , la poesía esencial , 

es d e c i r , la i m i t a c i ó n de la naturaleza , la cual 



puede hacerse s in versif icación : la verdadera 

poesía es poesía de cosas 1 . » 

F i n a l m e n t e , y para n o hacer interminable , á 

poca costa , esta enumeración de traducciones, 

cerraremos el catálogo c o n la más importante de 

todas ellas , la Indagación filosófica sobre el ori-

gen de nuestras ideas acerca de lo sublime y lo 

bello, o b r a célebre de E d m u n d o B u r k e , trasla-

dada del inglés con m u c h a fidelidad y acierto 

por el catedrático de Leyes de la Univers idad de 

A l c a l á , D. Juan de la D e h e s a 2 , el cual la ante-

puso u n prólogo muy d iscre to , para defender á 

B u r k e de a l g u n o s reparos de Bla i r . 

De todo lo expuesto resulta que cuantas ideas 

había puesto e n c irculación la naciente estética 

del s iglo x v m , otras tantas eran famil iares á 

nuestros crít icos al alborear el siglo x i x , acrecen-

1 De Sulzer copia (tomo 111, pág . 3 1 7 y sig. ) unas Reflexio-

nes sobre el verdadero objeto de la comedia, y sus varias formas. 

Sulzer no rechaza ni lo que pudiéramos llamar el lirismo cómi-

co , es dec i r , la creación de gigantescas car icaturas , ni mucho 

menos la comedia seria ó sentimental. Para él la comedia no es 

exclusivamente la representación de lo ridículo, sino la repre-

sentación de los lados y aspectos no trágicos de la v ida, inclusos 

los virtuosos y nobles. « La Naturaleza ( d i c e ) no conoce esos 

límites entre la c o m e d i a y la tragedia : estos géneros no se dis-

tinguen en la esencia , sino en los grados. » Los Elementos di 

literatura de Marmontel están embutidos , casi al pie de la letra, 

en diversos capítulos de la obra , sin que Arr ieta se dé por en-

tendido de la discordancia profunda que ofrecen con los princi-

pios de B a t t e u x . 

3 Indagación filosófica, etc...., Conlicencia, en Alcalá, en la 

oficina de la Real Universidad. Año de ¡Soy. 4 . » , 14 hs. prels. 

+ 2 4 2 p á g s . + 3 de índice y una de erratas. 

t a d a s , a d e m á s , por la l a b o r propia de a lgunos 

espíritus s u p e r i o r e s , especialmente el de Arteaga . 

V e a m o s ahora de qué suerte estas concepciones 

generales , cada día más precisas y menos imper-

fectas , i n f l u y e r o n en la discipl ina particular de 

cada una de las artes , c o m e n z a n d o , c o m o hasta 

ahora lo hemos venido h a c i e n d o , por el arte l i -

terario, m u c h o más abierto s iempre al contagio 

d é l a s teorías y m á s susceptible de ser i n f o r m a d o 

por ideas filosóficas. 



C A P Í T U L O II. 

D E S A R R O L L O D E L A P R E C E P T I V A L I T E R A R I A D U R A N T E L A P R I M E R A 

M I T A D D E L S I G L O X V I I I ( R E I N A D O S D E F E L I P E V Y F E R N A N D O V i ) . 

— P R I M E R A S T E N T A T I V A S D E I N T R O D U C C I Ó N D E L G U S T O F R A N C E S . 

F U N D A C I Ó N Y P R I M E R O S T R A B A J O S D E L A A C A D E M I A E S P A -

Ñ O L A . — O P I N I O N E S D E L P . F E I J Ó O S O B R E L A C R Í T I C A L I T E R A R I A . 

— E L « D I A R I O D E L O S L I T E R A T O S ® . A P A R I C I Ó N D E LA P O É T I C A 

D E L U Z Á N . — C O N T R O V E R S I A D E L U Z A N C O N E L ( ¡ D I A R I O D E L O S L I -

T E R A T O S » . — O T R A S O B R A S P O S T E R I O R E S D E L U Z A N : S U S « M E -

M O R I A S L I T E R A R I A S D E P A R Í S » . — L O S R E F O R M A D O R E S D E L G U S T O 

Y P A R T I D A R I O S D E LA P O É T I C A C L A S I C A . — R E S I S T E N C I A Q P E E N -

C U E N T R A N , N U N C A A P A G A D A D E L T O D O D U R A N T E E L S I G L O X V I I I . 

— N A S A R R E Y S U P R Ó L O G O Á L A S C O M E D I A S D E C E R V A N T E S . — 

R É P L I C A S D E Z A V A L E T A , N I E T O M O L I N A , M A R U J A N Y O T R O S . 

D I S C U R S O S D E M O N T I A N O Y L U Y A N D O S O B R E L A S T R A G E D I A S E S -

P A Ñ O L A S : I M P U G N A C I O N E S CLUE P R O M U E V E N . — ( ¡ O R Í G E N E S D E L A 

P O E S Í A C A S T E L L A N A » D E V E L Á Z Q J J E Z . — L A « A C A D E M I A D E L B U E N 

G U S T O » : P O R C E L . L O S R E F O R M A D O R E S D E LA P R O S A Y L O S 

E R U D I T O S L I T E R A R I O S : M A Y A N S , S A R M I E N T O , I S L A , S A N -

C H E Z , E T C . : C A R Á C T E R M A S N A C I O N A L D E S U S E S C R I T O S . 

«•»"VRF-I^- IEN puede af irmarse , sin recelo de pa-

r a d o j a , q u e no fué el c a m b i o de dinas-

v f y w g ^ tía e n E s p a ñ a el hecho que determinó 

' t f rBvgí fy : de u n a m a n e r a más ef icaz el c a m b i o 

profundís imo ver i f icado en nuestros hábitos y gus-

tos literarios durante la centuria p r ó x i m a pasada, 

y que el m i s m o h e c h o se hubiera real izado más ó 
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m e n o s p r o n t o , c o n m a y o r ó m e n o r intensidad, 

a u n q u e la dinastía de A u s t r i a ú otra cualquiera 

distinta de la francesa h u b i e s e d o m i n a d o en Es-

paña. N o fué u n a m o d a cortesana , fr ivola y pa-

sajera la que trajo t r i u n f a n t e s las nuevas ideas 

críticas : fué un m o v i m i e n t o c o m ú n á toda Euro-

pa en el siglo x v n i , y del c u a l n o se salvaron ni 

I ta l ia , ni Inglaterra, ni A l e m a n i a , d o n d e no exis-

tían las razones polít icas q u e p a r e c i e r o n favore-

cerle en E s p a ñ a . Desde m e d i a d o s del siglo x v n , 

había c o m e n z a d o á a f r a n c e s a r s e la literatura in-

g l e s a , quizá la m á s o r i g i n a l é independiente de 

todas las l iteraturas m o d e r n a s . L o s poetas cómi-

cos de la restauración q u i e r e n ser-, á su manera 

ruda y c ínica, imitadores de M o l i e r e , y en la tra-

gedia y en la crítica d r a m á t i c a D r y d e n intenta 

combinar la regular idad f rancesa c o n algo del 

m o v i m i e n t o y a n i m a c i ó n del a n t i g u o d r a m a na-

cional . T o d a v í a en esta p r i m e r a adaptación del 

gusto francés se nota el s a b o r acre y duro del te-

rruño d o n d e se i m p l a n t a ; p e r o una generación 

más a d e l a n t e , c u a n d o al d e s o r d e n y á la licencia 

suceden el orden y la r íg ida discipl ina , así m o -

ral c o m o l i terar ia , los p o e t a s del t iempo de la 

reina A n a y hasta l o s ensayistas y moralistas 

(que son l o más i n d e p e n d i e n t e y característico 

de la l i teratura de esta é p o c a ) , intentan modelar 

su gusto á ejemplo del de sus v e c i n o s del estrecho, 

y así P o p e rehace la P o é t i c a de Boi leau , é imita 

su famoso poema h e r o i - c ó m i c o , y A d d i s s o n se 

somete á la m o n ó t o n a y abstracta regularidad 

trágica en C a t ó n , y hasta los predicadores, así de 

la ig lesia of ic ia l c o m o presbiterianos y dis iden-

tes , a lardean de pisar las huel las de Massil lon y 

de B o s s u e t , en c u a n t o lo consiente la sequedad 

del dogma protestante. V e r d a d es q u e si Ingla-

terra rec ibe m u c h o de Franc ia á principios del 

siglo XVIII , n o es m e n o s lo que la da y c o m u n i c a , 

especialmente e n el terreno especulat ivo y c ientí-

fico, ver i f icándose así por pr imera v e z ' u n c a m -

bio de ideas entre aquel los dos grandes pueblos . 

P e r o y a lo h e d i c h o : la inf luencia de Inglaterra 

en F r a n c i a durante ese per íodo es c ient í f ica , filo-

sófica y re l ig iosa , ó más bien irrel igiosa : la i n -

f luencia de F r a n c i a e n Inglaterra es de todo punto 

l iteraria. P o r m u c h o que sea lo que V o l t a i r e t o m ó 

de S w i f t , de Pr ior v de otros humoris tas , y por 

m u y posit iva que p a r e z c a l a i n f l u e n c i a e jerc ida 

por la novela de R i c h a r d s o n e n las teorías de 

D i d e r o t , y por la poesía descriptiva y famil iar 

de los ingleses en n o pocos escritores de fines del 

s iglo, no puede negarse que el sentido de la crí-

tica d o m i n a n t e e n Inglaterra por más de u n a cen-

t u r i a , tal c o m o p o d e m o s estudiarle e n A d d i s s o n , 

e n P o p e , en Bla ir y e n tantos otros , era el sent i -

do de la crí t ica francesa d e la era de L u í s X I V , 

a u n q u e m u y n a c i o n a l i z a d a á veces y discreta-

mente h e r m a n a d a c o n la admirac ión fervorosa 

por Mi l ton y otros clásicos indígenas f o r m a d o s en 

la escuela de los la t inos é i t a l i a n o s , y c o n ciertas 

concesiones al genio de S h a k e s p e a r e , que n u n c a 

v i ó del todo derr ibadas ni abat idas sus aras. 

E n A l e m a n i a , d o n d e no h a b í a los m i s m o s e l e -

m e n t o s d e r e s i s t e n c i a q u e e n I n g l a t e r r a , p o r f a l t a r 

- x x x v m - ' 9 



la conciencia n a c i o n a l e n medio del f r a c c i o n a -

miento y d e s m e m b r a c i ó n de tantos E s t a d o s p e -

q u e ñ o s y débi les , el t r iunfo de la e s c u e l a f ran-

cesa tenía que ser c o m p l e t o , y c i e r t a m e n t e lo 

f u é hasta los días d e Lessing. P e r d i d a y o l v i -

dada de todo p u n t o la g lor iosa t r a d i c i ó n de la 

l i teratura g e r m á n i c a d e la E d a d M e d i a , y n o ha-

b i e n d o producido el s ig lo x v i más c r e a c i ó n pro-

piamente g e r m á n i c a q u e el protes tant i smo , ha-

bía habido v e r d a d e r a so luc ión de c o n t i n u i d a d en 

el espíritu a lemán después de la guerra de treinta 

a ñ o s , i m p o n i é n d o s e c o n d e s p ó t i c o s e ñ o r í o , no 

sólo el gusto f r a n c é s , s ino la m i s m a l e n g u a f ran-

c e s a , empleada e n o b r a s e m i n e n t e s por espíritus 

tan grandes y tan g e r m á n i c o s c o m o L e i b n i t z , el 

c u a l , n o o b s t a n t e , figuró, lo m i s m o q u e Crist ia-

n o T h o m a s i u s , entre los apolog is tas de la l e n -

g u a nativa. D e F e d e r i c o el G r a n d e , s a b i d o es con 

qué desdén miraba la poesía a l e m a n a , y c o n qué 

f e r v o r b u s c á b a l o s ap lausos de P a r í s , y m a y o r -

mente los de V o l t a i r e , c o m p o n i e n d o en lengua 

francesa, no ya s ó l o l o s detestables é i n f i n i t o s ver-

sos q u e son el lado c ó m i c o de su g r a n figura, sino 

sus m o n u m e n t a l e s l i b r o s de h i s t o r i a , de a r t e mi-

l i tar y de polít ica. O t r o s no l l e g a b a n á tanto c o m o 

a q u e l r e y , protector asiduo de c u a n t o abate ó 

filosofante francés o b s c u r o iba á l l a m a r á las 

puertas de la A c a d e m i a de Ber l ín ; pero a u n q u e 

escr ibieran e n a lemán , y a l g u n o s c o m o v e r d a -

deros c lás icos , b ien m o s t r a b a n e n su sistema 

l i terario y en el total de la c o m p o s i c i ó n la es-

cue la e n que se h a b í a n formado. A s í , por g r a n -

des que sean el ingenio , la gracia y la l igereza 

nativa del autor de Don Silvio, de Agalhon , de 

Los Abderitanos y de tantas otras c o m p o s i c i o n e s 

fáciles y r i sueñas , nadie puede negar que W i e l a n d 

es un V o l t a i r e a l e m á n , c o n más fantasía q u e s u 

modelo, pero con intención y trascendencia 

harto menores. Grande e s , sin d u d a , la or ig ina-

lidad del ingenio g e r m á n i c o , pero hasta para 

conquistar su independencia t u v o que acudir p o r 

armas á los arsenales de D i d e r o t y de otros f ran-

ceses, tan admirados p o r Less ing y por G o e t h e . 

Si esto acontecía en las razas septentr ionales , 

apartadas siempre de la corriente francesa p o r 

tan hondas ant ipat ías , ¿ q u é no había de suceder 

e n los países la t inos , los c u a l e s , por l a r g o pe-

ríodo de la E d a d M e d i a , habían tenido una lite-

ratura c o m ú n , c u y o centro estaba en Francia? 

U n f e n ó m e n o semejante v u e l v e á verif icarse e n 

el siglo xv i i i . Quien lee á A l g a r o t t i , á Bett inel l i , 

á Cesarot t i , cree leer prosa francesa c o n palabras 

italianas. E n tales escritores el ga l i c i smo de ideas 

y de palabras l lega á ser escandaloso, y ha sido 

preciso todo el enérgico esfuerzo de reacción q u e 

á fines del siglo x v n i inic iaron P a r i n i y Monti 

para borrar tales m a n c h a s del n o b l e rostro de la 

más bel la de las lenguas modernas . G o l d o n i , 

c u a n d o n o hace profes ión de venec iano y no es-

cribe e n dialecto y no copia las c o s t u m b r e s de su 

pueblo n a t a l , es un Mol iere menos poét ico que 

su m o d e l o , y l legó á escribir una c o m e d i a de las 

m e j o r e s suyas en la l e n g u a de F r a n c i a , que 

él en los últ imos años l lamaba su verdadera p a -



tria. M á s original fué Metastasio , porque á ello 

le c o n v i d a b a el género l í r i co-dramát ico que culti-

v ó , e x e n t o hasta cierto punto de la servidumbre 

de las r e g l a s ; pero en las trazas y en los planes, 

y a que n o e n el es t i lo , se a justó bastante á la re-

g u l a r i d a d rac in iana, si bien en la teoría n o dejó 

de m o s t r a r s e incl inado á ciertas novedades con 

leve s a b o r de románt icas . Pero era tal la tiranía 

del espír i tu del siglo, que hasta los más feroces 

miso-gales, c u y o prototipo fué A l f i e r i , al paso 

que se p a s a b a n la vida mald ic iendo de los france-

ses y de s u influencia e n I t a l i a , y de la corrupción 

de la l e n g u a t o s c a n a , se mostraban luego al es-

c r i b i r t a n r r a n c e s e s c o m o el que más, e n cosas har-

to más substancia les que un v o c a b l o ó una cons-

trucción i m p u r a . A s í , nadie duda h o y que con 

todas sus generosas pretensiones de constituir un 

teatro n a c i o n a l y de legít ima estirpe clásica , la 

tragedia d e A l f i e r i es una h i j u e l a de la tragedia 

francesa , con la desventaja de ser menos poéti-

c a , m e n o s variada y menos h u m a n a , consistien-

do todas l a s innovaciones ( g e n e r a l m e n t e desgra-

ciadas) del férreo poeta de Ast i en h a b e r empo-

b r e c i d o , hasta dejarla en los h u e s o s , una forma 

poética y a de s u y o poco ampl ia y poco libre. 

N o t e n e m o s que a v e r g o n z a r n o s , pues , los es-

pañoles d e haber recibido, quizá en m e n o r grado 

q u e otros pueblos , un inf lujo que , en el estado 

d e postrac ión y abat imiento á q u e h a b í a n lle-

g a d o nuestras letras , no podía m e n o s de ser 

b e n e f i c i o s o , y q u e , por otra parte , venía á ser 

el desqui te del que nosotros h a b í a m o s ejerci-

d 0 en Francia desde la segunda mitad del si-

1 V I hasta la secunda mitad del x v n . C o n el 

S e m e n t ó d e l e l i p e V , ó sin él el r e c a d o 

hubiera sido el m i s m o , puesto que o b e d e c i a m o á 

una ley general de la cul tura e u r o p e a , que en dife-

r e " s siglos daá diferentes pueblos el carácter y £ 

fuerza de in ic iadores , sin que esto impl ique b a l -

dón para el i n f l u i d o , s ino ú n i c a m e n t e c o m u n i o n 

intelectual , útil y f e c u n d a , que t rueca unas por 

otras las ideas, c o m o c a m b i a el c o m e r c i o l o s 

frutos de la tierra y los de la industria. 

Se ha exagerado el desconocimiento de la íte-

ratura francesa por los que le s u p o n e n absoluto 

y general durante el s iglo x v n . E s cierto que en-

tonces éramos nosotros los inf luyentes y los f ran-

ceses los i n f l u i d o s ; pero a u n q u e no los t o m á s e -

mos por guías v m a e s t r o s , no faltaba quien los 

lévese. Lope de V e g a sabía algo de t r a n c e s , y 

cita c o n grande e l o g i o á R o n s a r d (Ronsardo, 

c o m o él d i c e ) y á Desportes , c o n c e d i e n d o al pri-

m e r o (jefe de la pléyade francesa del s . g l o x v i ) 

u n valor en su l i teratura semejante al del 1 e -

trarca en Italia y al de G a r c i - L a s s o en España, jui-

cio conf irmado por la crítica m o d e r n a , que por 

boca de S a i n t e - B e u v e y de los críticos románti-

c o s , y h o y de los poetas parnasistas, ha v u e l t o 

á levantar las aras de R o n s a r d , tan maltratado 

por Boi leau y otros espíritus exactos y prosai-

cos, ac lamando al poeta de V e n d ó m e v e r d a d e r o 

maestro de r i tmo y de estilo poético. T a m p o c o 

e r a n desconocidos e n la E s p a ñ a del s iglo x v n 

c iertos l ibros ascéticos f r a n c e s e s , tales c o m o l a 
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F r a n c i s c o de S a l e s , p u e s t a e n c a s t e l l a n o , c o a 

escasa fidelidad p o r c i e r t o , nada m e n o s q u e por 

D. Francisco de Q u e v e d o . El m i s m o Q u e v e d o cita 

v a n a s vec_es á M o n t a i g n e (á q u i e n l lama Miguel 

de Montana), de c u y o s e n s a y o s h a y u n a traduc-

ción manuscr i ta d e l m i s m o siglo x v n . A d e m á s de 

M o n t a i g n e , s e a b r i e r o n c a m i n o por el P ir ineo otros 

moral istas , y s e r í a c u r i o s o a v e r i g u a r , c o n c o r d a n -

do f e c h a s , si l a s s e m e j a n z a s q u e se advierten 

entre ciertos p e n s a m i e n t o s del i n g e n i o s í s i m o P a -

dre Ba l tasar G r a c i á n (tan es t imado h o y m i s m o 

por los e x t r a n j e r o s ) y otros de las Máximas de 

La-Rochefoucauld, d e los Caracteres de La-

nruyere, e tc . , s o n o r i g i n a l m e n t e de procedencia 

francesa ó e s p a ñ o l a ; a v e r i g u a c i ó n en q u e no pue-

do d e t e n e r m e a h o r a . C o n f o r m e el s ig lo x v n 

a v a n z a , c o m i e n z a n á ser m e n o s rarak las citas y 

a u n las t r a d u c c i o n e s d e obras f r a n c e s a s , a l g u n a s 

de el las c las icas y c e l e b é r r i m a s . D i a m a n t e resti-

r e * E s p a ñ a el Cid de C o r n e i l l e c o n el t ítulo 

de El Honrador de su padre. A c o m p a ñ a n d o á la 

c o m e d i a de C a l d e r ó n Hado y divisa, se repre-

sento en el R e t i r o e l 3 de M a r z o de ,68o „ „ e l 

tremes ó farsa i n t i t u l a d a El labrador gentil-

hombre q u e v i e n e á ser , c o m o su ignorado a u t o r 

lo c o n f i e s a , u n a i m i t a c i ó n de la principal escena 

del\ Bourgeois gentìl-homme de M o l i è r e , estre-

n a d o diez anos a n t e s . N o e n t r a r e m o s a q u í en la 

T e X l f ] H e r a C U O y d C * ^ el 

ver dad y todo es mentira, en la cua l si todas fc.« 

p r o b a b i l i d a d e s m o r a l e s están de part'e de C a . d e -

r ó n , los datos c r o n o l ó g i c o s c o n o c i d o s hasta a h o -

r a favorecen á l a o r i g i n a l i d a d d e C o r n e i l l e E n 

t i e m p o de C a r l o s II se publ icó t a m b i é n . u n a t r a -

ducc ión del Artamenes ó Gran Ciro , de m a d e -

moisel le de S c u d é r y , así c o m o á ^ J » £ 

aquel siglo las h is tor ias trágicas de B a n d e l l o h a 

X i i d o puestas e n caste l lano no d d o n g , 

sino de la t r a d u c c i ó n ó arreg lo francés de B e l l e f o 

r e s t , lo mismo q u e a c o n t e c i ó en I n g l a t e r r a . P u -

diéramos ir rastreando a l g u n o s otros indic ios 

pero q u i z á el más e l o c u e n t e de todos sea el h a b e r 

S e g a d o el c o n o c i m i e n t o de la l e n g u a francesa 

hasta nuestras a p a r t a d a s posesiones de A m e r i c a , 

c o m o lo patentiza el h e c h o de haberse r e p r e s e n -

tado en L i m a , antes de 17x0, u n a .mitaciór de la 

Rodoguna de C o r n e i l l e , y un e n t r e m e s c a l c a d o 

sobre L a s Mujeres Sabias de M o l i e r e , obras u n a 

y otra del famoso p o l í g r a f o D . P e d r o de P e r a l t a 

B a r n u e v o . V e r d a d es que 

u n h o m b r e e x c e p c i o n a l , á q u i e n el P . F e i j ó o cita 

c o m o verdadero m o n s t r u o de erudic ión. 

Estas obras de P e r a l t a B a r n u e v o (aun sin c o n -

tar con El Honrador de D i a m a n t e ) nos autor i -

zan para separarnos del v u l g a r sentir q u e p o n e 

la p r i m e r a apar ic ión del d r a m a francés^ entre 

nosotros en el Cinna , t raducido en var iedad de 

metros (y no dest inado á la representación por 

el m a r q u é s de S a n Juan D. F r a n c i s c o de P . z a r r o 

Y P i c c o l o m i n i , e n I 7 I 3 ; t raducc ión a lgo descui-

d a d a , a u n q u e l i teral c o n e x c e s o , y , en s u m a , 

o b r a de b u e n estudio . Por de p r o n t o t u v o p o c o s 

i m i t a d o r e s , pero fué bastante a p r e c i a d a , y re-



i m p r e s a e n I 7 3 I . E n el T e a t r o s e g u í a dominando 

la a n t i g u a e s c u e l a n a c i o n a l , sostenida por algu-

n o s p o e t a s de n o v u l g a r e s dotes , c o m o Zamora, 

F e r n á n d e z de L e ó n , C a ñ i z a r e s . P e r o y a e n ellos 

m i s m o s , y aun c o n t r a su v o l u n t a d (si bien se 

r e p a r a ) , e m p i e z a n á notarse c o m o síntomas de 

a l g o n u e v o , y u n a tendenc ia q u e no va hacia la 

c o m e d i a f r a n c e s a , pero q u e en a l g u n o s puntos 

p u d i e r a , sin g r a n d e e s f u e r z o , darse la m a n o con 

e l la . P e r o e n t i é n d a s e b ien que a u n esta tendencia 

n o la r e c i b e n Z a m o r a y C a ñ i z a r e s del teatro fran-

c é s , s i n o de c i e r t o s g é n e r o s del teatro indígena, 

t e n i d o s hasta e n t o - n c e s por in fer iores y secunda-

rios . L a l l a m a d a comedia de figurón, p o r más 

q u e n o p u e d a c a l i f i c a r s e de v e r d a d e r a c o m e d i a de 

c a r á c t e r , s ino de eromedia de caricaturas grose-

r a m e n t e a b u l t a d a s - y por m á s q u e se despeñe á la 

c o n t i n u a en los a b i s m o s de la í n f i m a farsa , no 

está t a n l e j a n a , c o r - o p a r e c e , de las farsas de Mo-

l i è r e , ^ revela c o r e o ellas cierto espíritu de ob-

s e r v a c i ó n m o r a l , q u e en a l g u n o s pasos del teatro 

de Z a m o r a y C a ñ i z a r e s l lega á convert i rse en es-

pír i tu c ó m i c o de b i - e n a l e y , el c u a l produce algo 

m á s q u e u n a risa p a s a j e r a . P o r eso los más into-

lerantes r e f o r m a d o r e s del g u s t o en el s ig lo x v m 

s o l í a n t r a t a r c o n c i e r t a i n d u l g e n c i a á estos poetas, 

p e r d o n á n d o l e s sus i n f i n i t o s p l a g i o s del teatro de 

L o p e y sus s u c e s o r e s , y sus d r a m a s heroicos y 

c a b a l l e r e s c o s , en grracia de estas car icaturas ó 

h g u r o n e s , q u e se a j u s t a b a n m á s al gusto prosaico, 

d o m i n a d o r t i r á n i c o d e nuestras letras en el si-

g l o x v m . P o r eso n o es caso i n f r e c u e n t e e n c o n -

trar s a l v a d o s de la p r o s c r i p c i ó n genera l que c a y ó 

sobre nuestro a n t i g u o y m a r a v i l l o s o teatro , El 

Hechizado por fuer ja , El Dómine Lucas, e tc . , 

no t a n t o por su gracia i n d i s p u t a b l e , c u a n t o p o r 

ser rudo e s b o z o de la c o m e d i a de c o s t u m b r e s sin 

ideal y sin g r a n d e z a , ú n i c a q u e a q u e l l o s precep-

tistas a d m i t í a n y p r e c o n i z a b a n . 

C a ñ i z a r e s , por más que en todo descienda de 

los ant iguos m a e s t r o s á q u i e n e s s a q u e a b a s in 

pudor ni e s c r ú p u l o a l g u n o , t u v o la v e l e i d a d de 

mostrar una vez á su a u d i t o r i o lo q u e eran las 

c o m e d i a s según el francés estilo, y c o n esta m i r a 

h i z o antes de 1716 u n a e x t r a ñ í s i m a i m i t a c i ó n de 

l a Ifigenia de R a c i n e , a ñ a d i é n d o l a u n par de 

g r a c i o s o s que a l t e r n a n f a m i l i a r m e n t e c o n A q u i -

l e s y A g a m e n ó n . N o m e n o s a b s u r d a es otra i m i -

tac ión, que más adelante h i z o del Temístocles de 

Metastas io . c o n v i r t i é n d o l e e n z a r z u e l a c o n el 

t í tulo de No hay con la patria venganja y Te-

místocles en Persia. 

A l lado de estos e n s a y o s de a d a p t a c i ó n , p r e m a -

turos y algo b á r b a r o s , a n e g a d o s p o r otra parte en 

la inmensa corr iente de las o b r a s , casi t o d a s m a -

l a s , a lgunas m e d i a n a s y u n a q u e otra d i g n a de 

a l a b a n z a r e l a t i v a q u e p r o d u c í a en su d e c r e p i t u d 

el teatro n a c i o n a l , c o m e n z a b a á a p a r e c e r , si 

b ien c o n escaso séqui to y sin l legar n u n c a á las 

t a b l a s , a l g u n a que o t r a t r a d u c c i ó n d i r e c t a , f r u t o 

de los oc ios de ta l ó c u á l h u m a n i s t a . A s í , en 1752, 

u n D . Juan de T r i g u e r o s ( q u e se d is frazó c o n el 

p s e u d ó n i m o de D. Saturio de Iguren) p u b l i c ó , 

t r a d u c i d o e n prosa, el Británico de R a c i n e , m e -



rec iendo los e logios d e L u z á n , M o n t i a n o y de-
m á s reformadores . 

S ó l o á quien c o n o z c a m u y superf ic ia lmente 

nuestra historia l i t e r a r i a del siglo XVIII podrá 

admirar le que tan p o c o c o m o esto adelantase el 

gusto francés en el t e a t r o durante el largo espacio 

de c incuenta a ñ o s , y es que , no solamente tenía 

e n contra el gusto p o p u l a r que antes de la apar i -

c i ó n de la Raquel d e H u e r t a , jamás q u i s o tole-

rar en el teatro n i n g u n o de los fríos engendros 

trágicos q u e a b o r t a b a n l o s precept is tas , s ino que 

además la nueva e s c u e l a d r a m á t i c a , a u n q u e se 

anunciase c o n g r a n d e estrépito en la esfera de la 

teor ía , se v i ó por m u c h o t iempo desval ida de 

todo a m p a r o y p r o t e c c i ó n o f i c i a l , d a d o q u e ésta, 

en el re inado de F e r n a n d o V I , no se dirigió de 

n i n g ú n m o d o á las t ragedias ó c o m e d i a s , según 

el francés estilo, s ino á l o s pomposos espectáculos 

de la ópera i ta l iana, q u e alcanzaron e n los teatros 

reales tal br i l lantez y m a g n i f i c e n c i a , q u e c u a n d o 

leemos h o y sus d e s c r i p c i o n e s , nos parece asistir á 

a l g u n a escena de e n c a n t a m i e n t o , de aquel las de 

los cuentos persas, á r a b e s ó tártaros. E n t o n c e s , y 

para contraba lancear la inf luencia de los a d m i r a -

dores exc lus ivos del g u s t o de Racine y de C o r n e i -

lle, penetró en E s p a ñ a , s e c u n d a d o p o r t o d o s los 

prestigios de la m ú s i c a , d e la d e c l a m a c i ó n , de la 

danza y del l u j o á u l i c o , u n género q u e p o r su ín-

dole mixta se había l i b r a d o bastante bien de la 

tiranía de las P o é t i c a s , c o m o q u e , ten iendo por 

s u y o un m u n d o ideal y fantástico, país de q u i m e -

ras y de ensueños, nadie se cuidaba e n él de la ve-

rosimilitud moral ni de la verosimil i tud mater ia l , 

sino del halago de los o ídos y de los o jos . B a j o 

este aspecto no cabe dudar q u e la ópera m a n t u v o 

en todos los países una verdadera escuela de l iber-

tad artística, contraria de t o d o e n t o d o á las r ig ide-

ces dominantes . Entonces los librettos tenían un 

carácter verdaderamente l i t e r a r i o , y no había en 

la E u r o p a de iy5o un poeta superior ni igual á Me-

tastasio. Sus óperas , que n o podían recomendar-

se c iertamente por el p r o f u n d o estudio de los ca-

racteres, tenían, sin e m b a r g o , afectos verdaderos, 

calurosos á veces y m u y l i n d a m e n t e expresados, 

movimientos é intenciones dramáticas (única cosa 

que cabe en un género d o n d e t o d o se ha de a p u n -

tar y en nada se puede insistir), arte y desembara-

zo en la intr iga, y sobre t o d o u n tesoro de poesía 

pintoresca y melódica , de q u e nadie daba e j e m -

plo en medio de aquel d i l u v i o de prosaísmo. L a 

misma pobreza relativa de v o c a b u l a r i o en que los 

librettos italianos tenían q u e escribirse p o r las 

condic iones especiales que r e q u i e r e n las palabras 

que h a n de ser puestas e n m ú s i c a , los hacían fá-

ciles y agradablemente comprensib les para todos 

los hi jos de la raza lat ina. A s í y t o d o , era cos-

t u m b r e traducir los , bien ó m a l , y por tal c a m i n o 

se vulgar izaron é i n f l u y e r o n en España las obras 

de Metastasio. Luzán a b r i ó el camino traducien-

do en horas La Clemencia de Tito. N o tuv ieron 

la m i s m a fortuna los restantes librettos del i lus-

tre poeta. De ellos se a p o d e r ó u n médico i tal ia-

n o , D. Orlando B o n c u o r e , cuyas traducciones 

f u e r o n , s e g ú n Moratín, «otros tantos m o d e l o s de 



extravaganc ia y r idiculez» C o n s t e , de todas 

suertes , que el aplauso y b o g a alcanzados por el 

teatro musical italiano deben contarse entre los 

obstáculos q u e impidieron q u e aquí arraigase el 

sistema dramát ico francés , reduciéndole á pura 

recreación de los e r u d i t o s , a u n q u e entre los en-

sayos de traducción ( j a m á s representados ) llegó 

á haberlos tan notables c o m o la Alalia de D. Eu-

genio de L l a g u n o , por pr imera v e z impresa en 

1754, obra en que n o sólo la parte de diálogo, 

s ino la lírica d e los c o r o s , está interpretada con 

v e r d a d e r o t a l e n t o , si perdonárnos la dureza y fal-

ta de ritmo de a lgunos versos. 

1 Sobre todo lo concerniente á este género de representa-

c iones , debe leerse el erudito libro de D . Luis Carmena , Cró-

nica de ta ópera italiana en Madrid desde el año 1738 basta 

nuestros días, con un prólogo histórico de D. Francisco Asenjo 

Barbkri— Madrid, imp. de Minuesa, 1878. 

Consta en la colección de sus obras que Metastasio compuso 

expresamente para nuestro teatro la Festa Ciñese ( 1751 ) y la 

Niteti ( 1 7 5 6 ) . Metastasio se enlaza por varios conceptos con 

nuestra historia literaria del siglo pasado. T u v o en Viena es-

trechas relaciones de amistad con varios españoles , especial-

mente con nuestro embajador el ilustre poeta conde de Torre-

Palma , con un cierto conde Manuel de T o r r e s , partidario de 

la dinastía austríaca , consejero de Carlos VI y refugiado en 

Trieste después de la -guerra de Sucesión , personaje de gran 

cuenta en la historia de la instrucción pública de Austria 

( V i d . la obra del barón Helfert Die oeslerreische Volksschule, 

t o m o l ) , y finalmente con la condesa Mariana de Altham, 

valenciana de nacimiento , y gran protectora del poeta , con 

la cual aseguran algunos que l legó á contraer Metastasio 

matrimonio secreto. Vid. sobre todas estas cosas el curioso 

volumen intitulado Alcune lettere inedite di Pielro Metastasio, 

pubblicate dagli autografi da Attilio Hortis. ( T r i e s t e , tipogra-

fía del Lloyi Austro-Ungarico, 1 S 7 6 . ) 

Á acelerar el c a m b i o de las ideas l iterarias con-

tribuyó también desde . 7 . 4 ^ f u n d a c i ó n de la 

R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a , c o n estatutos calcados 

sobre los de la f rancesa , lo cual no quiere decir 

que mostrase jamás la nuestra pretensiones de 

reglamentar el gusto ni q u e procediese en sus 

actos l iterarios c o n el criterio estrecho y pedago-

g o que a lgunos i m a g i n a r á n en o y e n d o el n o m -

bre de A c a d e m i a , c o n f o r m e á la op in ión que de 

tales cuerpos suele tener el v u l g o . P o c a s institu-

ciones h a habido m e n o s académicas en tal c o n -

cepto que la A c a d e m i a Española . F u n d a d a , so-

bre t o d o , para hacer el inventar io de la l e n -

g u a , para depurarla y acrisolarla de l o s v ic ios 

que un siglo de decadencia l i teraria la había l e -

gado , v para o p o n e r u n dique á la invasión y a 

temible del gal ic ismo , su mis ión fué y tema que 

ser filológica más bien que crítica ni estetica , y 

sólo de un modo m u y remoto podía influir en la 

dirección del gusto de prosistas y poetas Jamas 

se le ocurr ió legislar e n la esfera retórica ; y e n 

. El grave y austero carácter de las tareas académicas 

desde sus principios . bien lo manifiesta uno de sus mas labo-

riosos individuos, D . Juan de Iriarte , en uno de ^ c u r s o s 

que allí leyó : «Dexemos á la Italia , v ic .oso plantel de A c a -

d e m i a s , tan extravagantes en sus escritos como en sus nom-

b r e s , el prolixo, inútil a f á n . . . . de exprimir y agotar concepto , 

p o é t i c o s ! y la vana é infructuosa gloria de estar hablando en 

verso Dor espacio de d o s s i g l o s . . . . No . „curramos en el e x c e s o 

de la Academia Francesa , cuya multitud de cortesanas ren-

g a s , de panegíricas oraciones ha dado mot .vo a un celebre 

autor moderno ( V o l t a i r e ) para decir que aquella Academia 

habia empleado todo su estudio en sacar a luz c.ncuenta tomos 

de cumplimientos . . . . (Obras sueltas, pág . 329 del t o m o u. ) 



la gramatical y lex icográf ica p r o c e d i ó con crite-

rio tan a n c h o y aun c o n gusto tan i n s e g u r o , que 

lo que más asombra e n nuestro g r a n Diccionario, 

v u l g a r m e n t e l lamado de autoridades, es el co-

pioso n ú m e r o de e j e m p l o s ( a l g u n o s d e el los bien 

extravagantes) tomados de los escr i tores más 

cul teranos , más conceptistas y m á s e q u i v o q u i s t a s 

del s iglo XVII y de los pr imeros a ñ o s del x v m 

empleados m u c h a s veces c o n p r e f e r e n c i a inne-

cesaria y desacordada respecto de o t r o s autores 

l i m p i o s , tersos y e legantís imos del s i g l o x v i , que 

habían usado las mismas p a l a b r a s y debían ser-

v ir de autoridad e n a q u e l caso. T o d o lo cual de-

muestra c u á n le janos a n d a b a n a q u e l l o s egregios 

fundadores de rendir s e r v i l m e n t e p a r i a s á la co-

rrecc ión f r a n c e s a ; pref i r iendo, al c o n t r a r i o , aun 

dentro del gusto n a c i o n a l , lo m á s c o n t r a r i o á 

todo c a n o n de preceptistas y á t o d a disciplina 

académica . Impresos los seis m o n u m e n t a l e s v o -

lúmenes del Diccionario desde 1726 hasta 1739, 

son testimonio f e h a c i e n t e , más q u e o t r o alguno, 

de la persistencia de las escuelas p o é t i c a s nacio-

nales, a u n las más d e p r a v a d a s y p é s i m a s . ¡Cuáles 

n o debieron de ser los obstáculos c o n que tro-

pezó la empresa crítica de L u z á n c u a n d o vemos 

á la primera generación a c a d é m i c a q u e m a r toda-

vía incienso en las aras de P a n t a l e ó n de Ribera, 

' Es to de las autoridades y a lo notó c o n a c r i t u d M a y á n s en 

las Acias de Leifisick, publicadas por M e n c k e n i o ( t o m o x x x i , 

ano 1 7 3 , , m e s de S e t i e m b r e , p á g . 4 3 2 ) : «.VOM raro utuntur 

testwwnm proletario™,, scriptorum utpotc qui fere trícenlos sibi 

tamquam Hisfiauae ¡inguáe magistros operis initio praefixerunt.» 

de C á n c e r , de la M o n j a de Méj ico y de L e ó n 

Marchante! A p a r e c í a , p u e s , la A c a d e m i a E s p a -

ñ o l a , más b i e n c o m o u n cuerpo c o n s e r v a d o r 

de la b u e n a y mala tradición c a s t e l l a n a , que 

como un cuerpo de h u m a n i s t a s afrancesados, 

por más que de F r a n c i a v iniera el impulso , 

y hasta el n o m b r e m i s m o de la A c a d e m i a , y 

por más que su fundador , el marqués de V i l l e n a 

(de quien hace el i m p l a c a b l e S a i n t - S i m o n tan 

magníficos e l o g i o s , presentándole c o m o espejo 

«de v i r t u d , h o n o r , p r o b i d a d , buena fe, lealtad, 

valor y cabal lerosidad » ) , fuera un espíritu m u y 

abierto á la cultura e x t r a n j e r a y en relaciones 

frecuentes con m u c h o s sabios de E u r o p a , c o m o 

el mismo S a i n t - S i m o n refiere. 

L a A c a d e m i a no pensó formalmente e n redac-

tar una P o é t i c a , por más que a lgunos escrito-

res lo a f i r m e n en son de burla. Demasiado pru-

dente para arrojarse á dar ley en materias tan 

opinables , y que deben reservarse siempre á la 

iniciativa indiv idual , n o t u v o otras relaciones c o n 

la l iteratura propiamente dicha que la de haber 

reimpreso , c o m o textos de l e n g u a , a lgunos auto-

res clásicos , y la de h a b e r a n u n c i a d o de v e z en 

c u a n d o , desde 1777, premios de oratoria y poesía. 

Y ciertamente que ni e n u n a ni en otra cosa dió 

muestras de i n t o l e r a n c i a , puesto que entre los 

modelos de lengua prefirió á C e r v a n t e s , u n o de 

los m e n o s a c a d é m i c o s , y u n o de aquellos en 

quienes las reglas gramaticales sufren más con-

tinuas excepciones ó infracc iones , si b ien n o 

tantas c o m o C l e m e n c í n creía. Y en materia de 



p r e m i o s , t a m p o c o dieron muestra de un gusto 

m u y rígido ni m u y clásico l o s q u e en dos ocasio-

nes sucesivas desairaron á D. L e a n d r o Moratín, 

y en otra anterior á su padre , y h o n r a r o n en 

c a m b i o c o n sus sufragios y sus coronas á escrito-

res tan g e n i a l e s , excéntr icos y temerarios como 

V a c a de G u z m á n , F o r n e r y V a r g a s Ponce, es de-

c i r , todo lo más p r ó x i m o á la l ibertad literaria, 

y lo que más reñía c o n el tacto y la mesura que 

creemos inseparable de un tr ibunal académico. 

N i deja de ser s igni f icat ivo el h e c h o de no haber 

pertenecido nunca á aquella docta corporac ión los 

escritores más académicos y más correctos del 

siglo p a s a d o , tales c o m o D. T o m á s de Iriarte, 

M o r a t í n , G ó m e z H e r m o s i l l a , y haber lo sido, en 

c a m b i o , A l v a r e z de T o l e d o , T o r r e p a l m a , fray 

Juan de la C o n c e p c i ó n , P o r c e l , H u e r t a , Cien-

f u e g o s , n o m b r e s todos, ó de ingenios semi-culte-

r a n o s , ó de precursores del r o m a n t i c i s m o . 

P o r otra p a r t e , es evidente que los cambios y 

revoluc iones l iterarias no salen ni puede salirnun-

ca de las a c a d e m i a s , cuerpos de l ibre discusión é 

i n d a g a c i ó n , d o n d e t o d o s aprenden y casi todos 

e n s e ñ a n , y d o n d e es m u y difíci l reducir á unidad 

los varios pensamientos y vo luntades . A h o r a bien: 

sin esta unidad de p e n s a m i e n t o , nunca puede ser 

ef icaz la acc ión de nadie sobre el gusto de su si-

g l o . P o r h a b e r l a t e n i d o , lo a l c a n z ó L u z á n , y 

después de él otros críticos que le e r a n m u y in-

feriores en t o d o , v . g r . , M o n t i a n o y N a s a r r e , al 

paso que la A c a d e m i a E s p a ñ o l a , q u e los contó en 

el n ú m e r o d e l o s . s u y o s , ni lo consiguió ni lo in-

tentó s i q u i e r a , satisfecha c o n inf luir de una 

manera más indirecta (y e n rea l idad más p e r m a -

nente , p o r lo m i s m o que era más a le jada de las 

luchas y p r e o c u p a c i o n e s del m o m e n t o ) en la 

di fusión del buen g u s t o , mediante la l ec tura de 

los modelos y el estudio cada v e z más r e f l e x i v o y 

científico de la lengua materna , instrumento pr i -

mero de la e j e c u c i ó n y a que no de la concepción 

literaria. N o m á s q u e esto h i z o la A c a d e m i a , ni 

para más q u e esto fué establecida , y si M o r a -

t í n , que tenía q u e v e n g a r ant iguos a g r a v i o s de 

e l l a , la acusa de no haber c o n t r i b u i d o á los p r o -

gresos de la oratoria y de la p o e s í a , n o faltará 

hoy quien por ello c a b a l m e n t e la e l o g i e , admi-

rando el t ino y el espíritu cast izo c o n q u e acer tó 

á hacerse superior a l d o g m a t i s m o , necesar io y 

ú t i l , pero transi tor io , de aquel período de refor-

m a , m a n t e n i e n d o , entre tanto, íntegra su auto-

ridad sin comprometer la ni desprestigiarla c o n 

intransigencias de escuela ; y l o g r ó de este m o d o 

llegar al s iglo x ix c o m o una i n s t i t u c i ó n exclusi-

v a m e n t e e s p a ñ o l a , que n o tenía m o t i v o s para 

r e c h a z a r á nadie q u e de buena fe c u l t i v a s e el 

arte n a c i o n a l , y de h e c h o lo mostró , a b r i e n d o 

sus puertas á los poetas r o m á n t i c o s de 1834 , s in 

necesidad de borrar ella u n a t i lde de lo q u e en 

sus escritos of ic iales h a b í a estampado. 

C l a r o es q u e e n las de f in ic iones de un Diccio-

nario, por m u y breves y m u y impersonales q u e 

s e a n , s iempre h a n de traslucirse las ideas de u n a 

época y el nivel científ ico que sus autores a l c a n -

z a b a n . A s í , l i m i t á n d o n o s á nuestro a s u n t o , n o 
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deja de ofrecer curiosidad el c o t e j o de las primi-

tivas def in ic iones estéticas d e l Diccionario con 

las que h o y v e m o s e n sus p á g i n a s . P o r todo el si-

g l o p a s a d o , la A c a d e m i a E s p a ñ o l a , sujetándose á 

las ideas del P . A n d r é , e s t u v o def iniendo la her-

mosura «perfección que r e s u l t a de la proporc ión 

y simetría de las partes, c o n q u e se hace agrada-

ble á la vista». E l c o n c e p t o d e la belleza (que no 

se consideraba c o m o p a l a b r a s i n ó n i m a , s i n o c o m o 

especie subordinada) se r e s t r i n g í a á «la proporción 

justa de las partes del c u e r p o , y especialmente del 

rostro , acompañada de cierta gracia y donaire 

que la hace agradable y respetuosa». P a r a la an-

t igua A c a d e m i a , por c o n s i g u i e n t e , la gracia era 

e l e m e n t o esencial de la belleza, y esta belleza 

t a m p o c o se d is t inguía de l o q u e el Diccionario 

de entonces l l a m a lindera. P o r o t r o lado, confun-

díase la belleza con la perfección, def in iendo lo 

hermoso »aquello q u e es perfecto, b e l l o , agrada-

ble á la v i s t a , y c u m p l i d o e n su especie ». T o -

davía el D i c c i o n a r i o d e 1843 conserva este con-

cepto de «proporción de las partes c o n el t o d o , y 

del todo con las partes», si b i e n p o n i é n d o l e al lado 

de otro más c o m p r e n s i v o : « c o n j u n t o de cual ida-

d e s , que h a c e n á una c o s a e x c e l e n t e y agradable 

en su línea». S u p r i m e c o n b u e n a c u e r d o la sino-

n i m i a de hermosura y lindera, y a d m i t e la de 

belleza y hermosura *. 

1 D e las posteriores d e f i n i c i o n e s e s t é t i c a s del Diccionario, 

nada diré p o r q u e no las c o n s i d e r o d e f i n i t i v a s , y c reo que han 
de sufrir m u y substancia les m o d i f i c a c i o n e s en una próxima 

Instituciones no menos castizas que la A c a d e -

mia E s p a ñ o l a , pero no dedicadas en sus pr incipios 

á tareas propiamente l iterarias á pesar de su t í tu-

lo, fueron las Reales A c a d e m i a s de B u e n a s L e t r a s 

de Barcelona y de Sevi l la , que tales c o m o se m o s -

traron en el s iglo pasado, m á s bien deberían l levar 

el nombre de A c a d e m i a s de Historia y A r q u e o l o -

gía. L a pr imera , que ya tenía v ida públ ica desde 

los últ imos a ñ o s d e l a m o n a r q u í a austr iaca, c o n el 

nombre conceptuoso de Academia de los Descon-

fiados y el l e m a tuta,quia diffidens, rec ibió n u e v a 

organización y carácter of ic ia l en 1729, y e s t a t u -

tos y n o m b r e y protección reg ia e n 1751. S u s a n -

tiguos estatutos l a i m p o n e n c o m o pr imera o b l i g a -

ción el cu l t ivo de la Historia de C a t a l u ñ a , y sólo 

en ú l t i m o lugar el de la Retórica y Poesía. Desde 

su origen se ha mantenido fiel á este p r o g r a m a , y 

el fruto más granado de sus tareas durante el si-

glo XVIII fué un magní f ico tratado de crítica his-

torial, redactado por su Director el M a r q u é s de 

L l i ó , obra de m u y diverso objeto que las anti-

guas artes históricas de F o x M o r c i l l o , C o s t a , 

Luís C a b r e r a y Fr. Jerónimo de S a n José, puesto 

que éstas más bien v e r s a b a n sobre la f o r m a esté-

tica q u e sobre la materia de la historia , al paso 

que el l ibro de la A c a d e m i a Barce lonesa c o n t i e n e 

reglas y d o c u m e n t o s , n o para escribir art íst ica-

mente la h is tor ia , s ino para indagar la verdad de 

los h e c h o s y poner e n su punto el va lor de l o s 

edición , persist iendo la A c a d e m i a en s u b u e n propós i to de n o 

convert i r su Diccionario en ó r g a n o de ninguna e s c u e l a . 



testimonios. L a o b r a del M a r q u é s de L l i ó , muy 

superior al Norte Crítico del P . S e g u r a , publicado 

a lgunos a ñ o s a n t e s (en 1737), es u n o de los más 

bril lantes t e s t i m o n i o s del posit ivo adelanto de la 

cultura e s p a ñ o l a á m e d i a d o s de la centuria pasa-

da , adelanto q u e , por lo q u e toca y pertenece á 

la crítica h i s t o r i a l , debe atribuirse, tanto ó más 

que á los e j e m p l o s extranjeros , á la tradición in-

dígena, n u n c a i n t e r r u m p i d a , de los Nicolás Anto-

nio, L u c a s C o r t é s , M o n d é j a r , B e r g a n z a , Ferreras 

y F l ó r e z . 

T a m p o c o la A c a d e m i a S e v i l l a n a de Buenas Le-

tras, instalada e n 1702, aspiró á influir en la direc-

c ión del g u s t o , á la sazón míseramente pervertido 

en la metrópol i h ispa lense , s ino q u e s e encerró 

en las tareas a r q u e o l ó g i c a s , c o m o l o testifica el 

v o l u m e n de Memorias que dió á l u z en 1773. El 

m o v i m i e n t o l i terar io que á fines de aquel siglo 

p r o m o v i e r o n A r j o n a , R e i n o s o , Lista , R o l d á n y 

sus c o m p a ñ e r o s , t u v o por centro otras academias 

part iculares , la H o r a c i a n a p r i m e r o , la de Letras 

H u m a n a s d e s p u é s ' . 

De u n m o d o m u c h o más directo y ef icaz que 

' A p a r t e de e s t a s A c a d e m i a s , quedaron en proyecto otras 

varias. El marqués d e V i l l e n a tuvo el propósito de una general 

de Ciencias y A r t e s , p r o y e c t o que fracasó , pero que fué re-

novado con i g u a l f a l t a d e éxito en el reinado de Fernando VI, 

patrocinando la ¡dea h o m b r e s tan eminentes como Jorge Juan, 

Ulloa y D . L u i s V e l á z q u e z . T a m b i é n f r a c a s ó , de resultas de 

un dictamen de la A c a d e m i a de Salamanca , suscrito por el 

mercenario P . R i v e r a , la Academia del Buen Gusto, que pensa-

ron establecer en Z a r a g o z a el conde de Fuentes y otros. 

las A c a d e m i a s c o n t r i b u y ó e n el s iglo pasado á 

excitar y remover el espíritu crít ico en diversos 

sentidos la apar ic ión de var ios papeles per iódi-

cos, desde el re inado de Fe l ipe V en adelante. 

Hay u n o , sobre todo , tan i m p o r t a n t e y de tan 

gloriosa historia , que por sí solo marca u n a fe-

cha en nuestra historia l i teraria , c o m o marca 

otra la aparición de la Poética de L u z á n . T a l fue 

el famoso Diario de los Literatos de España , re-

vista trimestral que c o m e n z ó á salir de molde el 

de 1737, con título y o b j e t o e v i d e n t e m e n -

te análogos á los del Journal des Savants, de P a -

rís , p r o p o n i é n d o s e , c o m o éste lo rea l i zaba desde 

i665 , y sigue pract icándolo en nuestros días, ha-

cer largos extractos, análisis y j u i c i o s , á un t i e m -

po mesurados y s e v e r o s , de todas las obras dig-

nas de atención que fuesen aparec iendo. F i r m a n 

la dedicatoria al R e y , y figuraban e n el Día no 

como redactores habi tua les , D. F r a n c i s c o Manuel 

de Huerta y V e g a , D. Juan Mart ínez Salaman-

ca y D. L e o p o l d o J e r ó n i m o P u i g , m u c h o mas 

conocidos y más dignos de a labanza por el Diario 

q u e por n inguna otra de las obras en que pus ie-

ron m a n o , puesto q u e H u e r t a , autor de u n o s 

Anales de Galicia y de una Historia de la Espa-

ña primitiva, dejó tristísima fama c o m o colector 

y divulgador de las patrañas de Pe l l i cer y otros 

fa lsar ios , mereciendo por ello q u e la A c a d e m i a 

de la Historia le prohibiese c o n t i n u a r sus e n m a -

rañadas l u c u b r a c i o n e s , y q u e G o d o y Alcántara 

h a y a escrito su n o m b r e e n la tablilla de la His-

toria de los falsos cronicones. De D. L e o p o l d o 



Jerónimo P u i g , b e n e f i c i a d o de la iglesia del P i n o 

en B a r c e l o n a , s ó l o c o n o c e m o s leves opúsculos 

y la not ic ia nada f a v o r a b l e de que andaba apan-

dil lado c o n los é m u l o s del P . F e i j ó o , especial-

mente c o n D. S a l v a d o r J o s e p h M a ñ e r , á quien 

e l o g i ó e n un p é s i m o s o n e t o . E n c u a n t o á Sala-

franca , sólo sé que p u b l i c ó d o s tomitos de mis-

celáneas ó Memorias eruditas para la crítica de 

Artes y Ciencias, que J o r g e Pit i l las h a b í a fust i-

g a d o en el pr imer b o r r a d o r de su sát ira , cam-

b i a n d o luego todo el p a s a j e p o r respetos de amis-

tad y porque la sátira i b a á salir e n el mismo 

Diario de los Literatos, y q u e F o r n e r , con su ha-

bitual d u r e z a , ca l i f ica d e «cuerpeci l los de noticias 

copiadas t u m u l t u a r i a m e n t e » . Dada la e n d e b l e z de 

l a s o b r a s d e los tres d iar i s tas ostensibles, y, por de-

cir lo a s í , responsables, ¿ c ó m o expl icarnos el sin-

gular mérito del Diario, l a p r o f u n d a v a r i e d a d de 

conoc imientos q u e e n s u s ar t í cu los se o s t e n t a , el 

t i n o habitual de sus j u i c i o s , la sólida d o c t r i n a , su-

perior á veces á la del m i s m o P . F e i j ó o , la firmeza 

y el brío del es t i lo , la a u s e n c i a de temor con que 

declararon guerra á t o d a casta de p r e o c u p a c i o -

nes , la famil iar idad q u e m a n i f i e s t a n tener con lo 

más selecto de la c u l t u r a e x t r a n j e r a , la unidad 

firme de p r o p ó s i t o s , y t a n t a s cual idades c o m o 

se admiran reunidas e n l o s siete v o l ú m e n e s de 

esta publ icac ión v e r d a d e r a m e n t e m o n u m e n t a l , 

que c o n c i t ó las iras de t o d o s los malos escritores de 

E s p a ñ a , y fué u n o de l o s m á s grandes y posit ivos 

servicios á la cultura n a c i o n a l ? ¿ C ó m o es que S a -

l a f r a n c a , Puig y Huerta a p a r e c e n a q u í tan g r a n -

des, y en todo lo d e m á s tan pequeños? ¿Será q u e 

á veces la vo luntad resueltamente e n c a m i n a d a al 

bien puede agrandar las más medianas facul tades 

intelectuales y darles un temple y u n v igor q u e 

antes no tenían? ¿ S e r á que la v e r d a d tiene en si 

misma tal fuerza , que basta para enaltecer al q u e se 

siente con valor para profesarla? ¿Ó será m á s bien 

que detrás de esos obscuros Diaristas q u e durante 

dos años resistieron va lerosamente al furor ven-

gativo de sus e n e m i g o s que se complacían en sus 

persecuciones y adversidades, h a b í a escritores de 

otra talla y de otro peso, pero más cautos , q u e s u -

p ieron guardar el cuerpo ó no darle s ino en las 

grandes ocasiones? S a b e m o s pos i t ivamente que e n 

el Diario co laboraron personas e x t r a ñ a s á su re-

d a c c i ó n , tales c o m o D . Juan de Ir iarte , latinista 

y helenista f a m o s o , y el v igoroso y cast izo satíri-

c o D. José Gerardo de H e r v á s , q u e firmó c o n dos 

diversos p s e u d ó n i m o s : Jorje Pitillas y Don Hugo 

Herrera de Jaspedós. T u v o además el Diario, e n 

. la esfera oficial , poderosos protectores , c o m o el 

ministro C a m p i l l o , los cuales no l o g r a r o n , sin 

e m b a r g o , prolongar la v ida de a q u e l l a publ ica-

c i ó n , a m a g a d a s iempre p o r los feroces resenti-

mientos del genus irritabile vatum. 

No era , sin e m b a r g o , el Diario de los Literatos 

lo q u e h o y l l a m a r í a m o s u n periódico de c o m -

bate . Nunca ó rara vez, y esto siempre provocado, 

c o m o en su p o l é m i c a c o n M a y a n s , se d e j ó ir al 

c a m p o de las personal idades. Sólo Hervás ejerció 

la sátira a c e r b a , p e r o p u r a m e n t e literaria, en l o s 

tercetos de su f a m o s a sát i ra , y en las dos i rónicas 
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y chistosís imas cartas contra el p o e m a de San 

Antonio Abad ó el Sol de los Anacoretas de d o n 

Pedro Nolasco O c e j o , y contra el Rasgo épico, 

verídica epiphonema del Dr. D . J o a q u í n Casses , 

rezagados abortos gongorinos , q u e no m e r e c í a n 

tratarse en serio. 

F u e r a de estos casos e x c e p c i o n a l e s , el Diario 

de los Literatos fué u n a revista a c a d é m i c a , u n a 

revista sabia. E x t r a c t a b a m e n u d a m e n t e las obras 

sometidas á s u j u i c i o , y las m á s de las v e c e s , en 

v e z de f o r m u l a r l e d i r e c t a m e n t e , d e j a b a q u e el 

lector le infiriese por sí de los datos que e n la 

m i s m a exposic ión se le fac i l i taban. Más atentos 

los diaristas á las obras c ient í f icas y filosóficas 

que á las de recreac ión y a m e n a l i teratura , y 

forzados por la índole enc ic lopédica de su t ra-

b a j o á discurrir e n breve espac io sobre las m a -

terias más d i s í m i l e s , no a c o m e t i e r o n de frente 

la cuest ión literaria sino en el anál i s i s de la Poé-

tica de L u z á n , manifestando e n los d e m á s ar-

tículos m á s bien tendencias g e n e r a l e s de b u e n . 

gusto (sin detr imento del espír i tu n a c i o n a l y c o n 

grandes concesiones á la t radic ión del s ig lo x v n ) 

q u e instintos de reforma á la m a n e r a francesa ó 

i ta l iana q u e L u z á n y M o n d a n o p r e c o n i z a b a n . 

Menos resueltos que el P . F e i j ó o , casi se los 

p u e d e afi l iar en su escuela. E r a n m u y audaces 

e n todo lo histórico y filosófico, c o m o que se 

h a b í a n propuesto por modelos á los más i n d e -

pendientes periodistas r e f u g i a d o s en H o l a n d a en 

el s ig lo x v n ; no dudando en c o l m a r de elogios 

«al f a m o s o B a y l e , varón de a d m i r a b l e erudición 

y felicísimo, ingenio », al «eruditísimo* Juan L e -

clerc y á J a c o b o Basnage . Á esto unían v e r d a -

dero espíritu e c l é c t i c o , y a lgo que vale m á s , es 

decir, u n espíritu de e q u i d a d i n f l e x i b l e , no reñi-

do de n i n g u n a suerte c o n la justa est imación y el 

a m o r filial á las cosas d e su tierra. A s í lo mos-

traron pr inc ipalmente e n su controvers ia con L u -

z á n ; pero el m i s m o sentido p r e d o m i n a en todos 

sus escasos artículos acerca de obras poéticas. Por 

entonces u n a D o ñ a T h e r e s a de G u z m á n , q u e 

tenía lonja en la P u e r t a del S o l , había r e n o v a d o 

la buena m e m o r i a de T i r s o y de A l a r c ó n , r e i m -

primiendo con bastante esmero a l g u n a s de sus 

c o m e d i a s , m u y raras y a y m u y o lv idadas á fines 

del siglo x v n por el despót ico p r e d o m i n i o de la 

escuela de C a l d e r ó n . L o s diaristas dan c u e n t a en 

el pr imer n ú m e r o ó v o l u m e n de su per iódico de 

la comedia de D. Juan R u í z de A l a r c ó n , La 

Crueldad por el honor, di latándose gustosos, antes 

que n i n g ú n otro cr í t ico español ni extranjero 

(puesto que los demás de nuestro siglo pasado 

h ic ieron caso omiso de a q u e l exce lente y te-

renciano p o e t a , á pesar de ser el más p r ó x i m o al 

t ipo de comedia que ellos d a b a n por ú n i c o ) , en 

elogios del singular mérito de este americano, 

auno de aquellos felices Ingenios que dieron leyes 

á la Comedia Española, dexando su memoria 

venerable entre los que respetamos por los pri-

meros Maestros del Arte n: frases que subrayo 

de p r o p ó s i t o , por lo m u c h o que contrastan con 

todo lo que vamos á leer en el m i s m o L u z á n 

y en Montiano y en Nasarre y en V e l á z q u e z . Y 



p r o s i g u e n e log iando las excelentes piezas c ó -

m i c a s de A l a r c ó n , su estilo dulce, numeroso, 

puro, elegante y de la mayor propiedad, las 

sentencias y pensamientos profundos y de una 

vivera muy singular, la graciosidad aguda y 

saponada, y la disposición i n g e n i o s a de los lan-

ces r muy acomodada al gusto de una nación que 

se deleita más con lo admirable que con lo vero-

símil. 

Q u i e n e s de tan cariñosa manera j u z g a b a n el 

teatro español de la Edad de O r o , natural era 

q u e mirasen con cierta s i m p a t í a , mezclada de 

c o m p a s i ó n si se q u i e r e , á los ú l t imos degenera-

dos retoños del arte nac ional . Así les v e m o s pasar 

c o m o sobre ascuas p o r los e n o r m e s desafueros 

de D . Diego de T o r r e s , para r e c o m e n d a r e n él 

«la a b u n d a n c i a maravil losa de l e n g u a s , «la dic-

c i ó n castellana menos impura que se hal la en las 

o b r a s de los Españoles modernos », «el n ú m e r o de 

sus per íodos desafectado, sin que por esto dexe 

de s e r hermoso » , y , finalmente, a lgo de «aquel 

d o n a y r e y desenfado que reina en los discursos 

y expres iones del grande español D. F r a n c i s c o 

de Q u e v e d o s . ¿ Q u é m u c h o , si hasta e n c o n t r a b a n 

d i s c u l p a y e logio para s e r m o n e s culteranos c o m o 

los d e un fraile de S a n F r a n c i s c o q u e t ituló á los 

s u y o s «Eco H a r m o n i o s o del C l a r í n E v a n g é l i c o » , 

ó l o s de u n m e r c e n a r i o d e s c a l z o , q u e l lamaba á 

la M a g d a l e n a « D a m a ja de rumbo» y "Dama ja de 

mucho toldo»,ó los de F r . Joseph de la A s u n c i ó n , 

c u y a cal idad se muestra en su mismo t í tu lo: « V o -

ces sonoras e v a n g é l i c a s , que salen á l u z en ser-

mones de varios asuntos c o n v o c a n d o en la m i l i -

tante Iglesia á sus O b r e r o s A p o s t ó l i c o s , para q u e 

se sienten á l a mesa de la S a b i d u r í a T r a n s f i g u r a d a 

que está dispuesta para que registren , c o m o M y s -

ticas A v e s , lo que está ocul to d e b a x o de las le-

tras del A b e c e d a r i o E v a n g é l i c o » ' ? 

' Diario de los Literatos de España , en que se reducen á 

compendio los escritos de los Autores Españoles, y se hace juicio de 

sus obras desde el año i / j y (hasta el tercer trimestre inclusive 

de 1738) . En M a d r i d , por A n t o n i o Marín , Antonio S a n z , é 

Imp. R e a l ; 1 7 3 7 - 1 7 4 2 : 7 vo lúmenes S.° 

El Diario de Ios Literatos , c o m o todas las obras importantes 

del siglo x v m , provocó gran número de impugnaciones y es-

critos polémicos. Entre el los pueden recordarse , á t ítulo de 

curiosidad bibliográfica , los siguientes : 

—El triunvirato de Roma , nuevamente aparecido en los domi-

nios de España. Carta sobre el Diario de los Literatos (por V e n -

tura de la Fuente y V a l d é s ) . M a d r i d , 1738. 

—Conversación sobre el Diario de los Lileratos de España : la 

publicó D. Plácido Veranio (pseudónimo de D. Gregorio M a -

y a n s , el cual responde á la crítica harto acerba que los dia-

ristas habían hecho de sus Orígenes de la lengua castellana). 

Madrid , por Juan de Zúñiga , 1 7 3 7 , 8 .° , 132 p á g s . Los d ia-

ristas tomaron sangrienta venganza de este ataque de M a y a n s r 

en el t o m o 111 de su publ icac ión, páginas 189 á 386. El 

art ículo-contestación es de Salafranca. 

—Apología contra el Diario de los Literatos de España: su au-

tor el M. Rdo. P. Fr. Jacinto Segura (dominico de V a l e n c i a ) . . . . 

Valencia , por Joseph Lucas , 8 ." , 275 págs. (Responde el 

P . Segura á los reparos puesto s á su Norte Critico.) Repl icaron 

los diaristas en el t o m o v , pág inas 270 á 346. 

—Ni Hércules contra tres. Impugnase el Diario de los Literatos 

de España, á costa de D. Juan Félix Francisco de Rivarola y 

Pineda Rodrigue^de Cárdenas — M a d r i d , Imp. de Alfonso de 

M o r a , 1 7 3 7 . 



E l enérgico y cast izo sat í r ico q u e se escondió 

c o n el n o m b r e de J o r g e P i t i l l a s , e r a , á despecho 

de la pureza de su esti lo , el más inf lu ido por la 

cul tura francesa e n t r e t o d o s los redactores del 

Diario. Los a c i c a l a d o s tercetos de su sátira pri-

mera y única , «contra l o s m a l o s escritores de este 

siglo», han sido f o r j a d o s y caldeados (como p r o -

bó el Sr. Cueto) en el h o r n o de la inspiración de 

B o i l e a u , por más q u e nuestro satírico a fecte no 

citar en notas u n solo t e x t o f r a n c é s , y sí m u c h o s 

d e p o e t a s l a t i n o s , que s o n c a b a l m e n t e l o s mismos 

q u e e n las ediciones c r í t i c a s de B o i l e a u se acotan 

al pie de las páginas . A s í y todo , la sátira resulta 

m u y castellana , y la a s i m i l a c i ó n m u y natural 

y d e s e m b a r a z a d a , c o m o si H e r v á s y Boi leau h u -

biesen pensado las m i s m a s cosas en el mismo 

p u n t o , y cada cual s e g ú n el genio de su l e n g u a 

nat iva . C a b a l m e n t e u n o de los v ic ios más a m a r -

g a m e n t e censurados e n esta sátira es el ga l ic ismo : 

«Hablo francés aquel lo que me basta 

Para que no me ent iendan , ni y o entienda, 

Y fermentar la caste l lana p a s t a . . . . » 

Casi al mismo t i e m p o q u e los Diaristas su 

o b r a , proseguía el P . F e i j ó o con m a y o r c o n s t a n -

c ia y ampl i tud la s u y a , n o d e j a n d o á vida error 

del v u l g o ni error de l o s sabios. Y a c o n o c e m o s 

sus l ibérrimas doctr inas de Estét ica general , de 

m i s t ó con ellos , y entró i co laborar en el Mercurio Literario, 

que fué reciamente i m p u g n a d o por los diaristas. 

Entre los mss. d é l a Bibl ioteca N a c i o n a l ( T . i o S d e la numera-

ción antigua) hay una colección de papeles relativos al Diario. 

las cuales n a c í a n l ó g i c a m e n t e a f i rmaciones l i te-

rarias no menos arrojadas y opuestas al c o m ú n 

sentir de los preceptistas. «Quien quiere q u e los 

poetas sean m u y c u e r d o s , quiere q u e no h a y a 

poetas (escribía ') : el furor es el a l m a de la p o e -

sía : el rapto de la mente es el v u e l o de la plumar 

«Ímpetus ille sacer, qui vatum pectora nutrit, q u e 

di jo Ovidio .» « E n los poetas franceses (añadía) 

se ve que por afectar ser m u y regulares en sus 

pensamientos , d e j a n sus c o m p o s i c i o n e s m u y 

l á n g u i d a s , cor tan á las m u s a s las a l a s , ó c o n el 

peso del ju ic io les abaten al suelo las p l u m a s . » 

E n esto , á lo m e n o s , n o se dirá q u e el P . F e i j ó o 

adolecía de «f laqueza de juicio, a r r i m a d o s iempre 

á la luz de los escritores franceses»), c o m o se d e j ó 

decir A l c a l á Gal iano. N i impl ica contradicc ión 

a lguna el l a m e n t a r s e , p o r otra parte , de la c o -

rrupción l i teraria y del estilo asquerosamente en-

tumecido de su t i e m p o , y deleitarse c o n la a m e n a 

y lúc ida regular idad de la prosa francesa, y de fen-

der va lerosamente a l g u n o s neologismos científ i-

cos que tenía por necesar ios , c l a m a n d o al propio 

t i e m p o contra la temeraria i n t r o d u c c i ó n de voces 

forasteras «que d e b i e r a n ser decomisadas c o m o 

i d i o m a de c o n t r a b a n d o e n estos reinos». S u t e o -

ría en este p u n t o (no h a b l o d e la práctica , en q u e 

alguna v e z c l a u d i c ó innecesar iamente) n o podía 

ser más r a c i o n a l , ni de más a n c h a base. «En 

m e n o s de u n s ig lo (escribía) se han a ñ a d i d o más 

de mil v o c e s latinas á la l e n g u a f r a n c e s a , y otras 

i Paralelo de las lenguas castellana y francesa ( t o m o i del 

Tbeatro Critico). 



tantas y m u c h a s m á s , entre latinas y francesas á 

la castel lana. . . . Si tantas adic iones hasta ahora 

fueron l íc i tas, ¿ por q u é no lo serán otras ahora? 

P e n s a r que ya la lengua castellana , ú otra a l g u -

na del m u n d o , tiene toda la extens ión posible ó 

necesar ia , sólo cabe en quien ignora que es in-

mensa la amplitud de ideas, para cuya expresión 

se requieren infinitas voces. L a e lecc ión de aque-

l las q u e , colocadas e n el p e r í o d o , t ienen más 

hermosura ó más e n e r g í a , pide n u m e n especial , 

el cual no se adquiere c o n preceptos ó reglas.» 

N o m e n o s enemigo que del a f e c t a d o purismo 

se muestra el P . F e i j ó o de las ideas v u l g a r m e n t e 

admit idas acerca de la nobleza del estilo. P a r a él 

la dist inción entre voces p lebeyas y voces nobles 

es m u c h o más caprichosa y arbitraria q u e f u n d a -

da en m o t i v o a lguno racional : «Ciertos rígidos 

Ar is tarcos genera l í s imamente quieren exc lu ir del 

esti lo serio todas aquellas locuciones ó voces que 

ó por haberlas introducido la gente b a j a , ó p o r -

que sólo entre ella t ienen frecuente u s o , h a n 

contra ído cierta especie de h u m i l d a d ó de sordi-

d e z p l e b e y a ; y u n docto m o d e r n o (Mayans) pre-

tende ser la más alta perfección del estilo de d o n 

D i e g o S a a v e d r a , no hallarse jamás e n sus escri-

tos n i n g u n o de los vulgarismos que hac inó Q u e -

v e d o e n el Cuento de Cuentos n i . otros seme-

jantes á aquél los. E s m u y h e r m o s o y culto cier-

t a m e n t e el estilo de D. D i e g o S a a v e d r a , pero no 

lo es por eso; antes a f i rmo que aún podría ser más 

elegante y e n e r g i c o , a u n q u e se entrometiesen en 
a l g u n o s de aquellos vulgarismos.» 

E x t r e m a n d o estas ideas s u y a s , e n el fondo tan 

racionales y sensatas , l legaba el P . F e i j ó o hasta 

caer e n el error vulgar de rechazar los D i c c i o n a -

r i o s , si con ellos entendían sus autores fijar el 

l e n g u a j e , c o m o si esta fijación h u b i e r a de enten-

derse e n el sentido de que el Diccionario fuera 

u n a arca para e n adelante cerrada. « N o h a y es-

critor de v e r d a d e r o i n g e n i o ( e x c l a m a b a ) que 

pueda contener le dentro d é l o s l ímites del Dic-

c ionar io ' . » 

Á estos gritos de i n s u b o r d i n a c i ó n l ingüíst ica 

( l a más pel igrosa y la más innecesaria de todas 

para el v e r d a d e r o g e n i o , q u e cuenta siempre entre 

sus dones el de la p a c i e n c i a en la lucha forzosa 

y v ir i l c o n el material artístico), corresponden las 

o p i n i o n e s , paradógicas á v e c e s , r e v o l u c i o n a r i a s 

s iempre , que el P . F e i j ó o sostiene respecto de 

todos los géneros l i terarios. B i e n se puede decir 

de él q u e r e m o v i ó en E s p a ñ a tantas ideas estéti-

cas c o m o L a - M o t t e , F o n t e n e l l e y Diderot e n 

F r a n c i a , m e z c l a n d o , c o m o e l l o s , e n extraño c o n -

junto las adiv inaciones felices con los desbarros 

á que es tan propenso el espíritu de indagac ión y 

de a v e n t u r a , d ichoso á v e c e s hasta en sus caídas. 

P o r e j e m p l o , no cabe duda que el P . F e i j ó o , 

m á s le ído en otros l i b r o s que en las Poét icas y 

Retóricas de la antigua e s c u e l a , confundía las-

t i m o s a m e n t e el t é r m i n o fábula, que indica en los 

ant iguos preceptistas el plan y c o m p o s i c i ó n total 

d é l a o b r a , c o n la ficción ó c o n el m i t o . A s í le 

' V i d . carta XXXIII (sobre la introducción de voces nuevas) 

en el tomo i de las Cartas Eruditas y Criticas. 
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v e m o s , en el párrafo x v del d i s c u r s o Glorias de 

EspaTia, c o n ocasión de dar la preferencia á L u -

cano sobre V i r g i l i o ( g u i á n d o s e m á s bien por dis-

culpable a m o r patr io q u e p o r l e g í t i m o sent imien-

to artístico), discut ir g r a v e m e n t e si la ficción (que 

él da por s i n ó n i m o de fábula) es ó n o de esencia 

e n la poesía. É l se decide p o r lo segundo , por-

que e n el pr imer caso h a b r í a q u e descontar del 

n ú m e r o de los poetas á L u c r e c i o , á Mani l io y 

al mismo V i r g i l i o e n las Geórgicas. «La ficción, 

ni aun es perfección a c c i d e n t a l d é l a poesía, antes 

sin temeridad se puede d e c i r que es c o r r u p c i ó n 

suya. F ú n d o l o en q u e los a n t i q u í s i m o s poetas. . . . 

no tuv ieron por o b j e t o ni m e z c l a r o n en sus v e r -

sos fábulas ( L i n o , O r f e o , A m p h i ó n , etc.). L a 

poes ía en su p r i m e r a inst i tuc ión tenía por obje-

to deleitar i n s t r u y e n d o ; m a s c o n el t i e m p o se diri-

g i ó ú n i c a m e n t e al d e l e i t e , a b a n d o n a n d o la ins-

t r u c c i ó n . . . . A u n p a r a d e l e i t a r se les pasó la sazón 

á las fábulas m i t o l ó g i c a s . . . . Después q u e aquella 

insensata creencia se fué e x t i r p a n d o . . . . es preciso 

cesase la a d m i r a c i ó n y c o n e l la el deleite. ¡> ¿Hase 

visto error más f e c u n d o ? L a c o n f u s i ó n de la fá-

bula y de la ficción l l e v ó c o m o por la m a n o al 

P . F e i j ó o á sentar u n o d e los d o g m a s capitales 

de la escuela r o m á n t i c a , á r e c h a z a r e n poesía las 

ficciones m i t o l ó g i c a s . 

D a d o el enlace de sus i d e a s , el P . F e i j ó o n o 

podía ser adversario del T e a t r o E s p a ñ o l . Y no lo 

e s , e n efecto. E n el m i s m o discurso a f i r m a que 

«la poesía c ó m i c a m o d e r n a casi enteramente se 

debe á E s p a ñ a » , y r e c h a z a la idea de que los 

franceses h a y a n d a d o más regularidad y v e r o -

s imil i tud á nuestras fábulas . «La Princesa de 

Elide de Moliere es indis imulado y c l a r o trasunto 

de El desdén con el desdén de M o r e t o , sin que 

h a y a más regular idad en la c o m e d i a f rancesa ni 

a l g u n a irregular idad q u e notar e n la española . 

L a veris imil i tud es una m i s m a : sólo se dist in-

guen las dos c o m e d i a s en la expresión de los 

a fectos , y en esto excede infinito la española á la 

francesa.» 

D e la disputa sobre L u c a n o , en que el P. F e i j ó o 

l levó la peor p a r t e , acosado por las ingeniosas 

censuras del jesuíta P . Joaquín de A g u i r r e , en su 

opúsculo El Príncipe de los poetas Virgilio con-

tra las pretensiones de Lucano [ M a d r i d , 1742), 

nac ió otra más importante sobre el constitutivo 

esencial de la poesía '. S ó l o en ésta h i z o h i n c a p i é 

el P . F e i j ó o , c o m o más a c o m o d a d a á la índole 

filosófica de su talento, en quien las facultades ra-

c ionales y discursivas e jerc ían m u c h o más p o d e r 

q u e los deleites estéticos. E n el f o n d o sostenía la 

causa de L u c a n o por el m e r o h e c h o de h a b e r sido 

L u c a n o español , sin darse él m u y b u e n a cuenta 

de las razones de arte q u e hacen que V i r g i l i o sea 

u n poeta perfecto e n su l ínea y eternamente adora-

ble, y L u c a n o sólo un g r a n poeta de decadencia , 

m o n ó t o n o y fat igosís imo de leer , p o r la cont inua 

a fectac ión dec lamator ia de su estilo , aprendido 

e n las tristes y cal ig inosas escuelas de su t i e m p o . 

N o comprendía q u e , a u n concediendo ( c o m o al-

' V i d . Carta X I X del tomo v de las Eruditas, que son con-

tinuación del Theatro Critico, y además la V del tomo m. 
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gunos concederán sin e s f u e r z o ) q u e L u c a n o tu-

viera en potencia no m e n o r g e n i o poético que 

V i r g i l i o , es imposib le q u e un p o e m a enteramen-

te político é histórico , d o n d e no v i b r a jamás la 

cuerda del sent imiento , pueda ocupar nunca en 

la est imación de la h u m a n i d a d puesto igual al de 

una obra que condensa en versos hermosís imos 

los afectos y las pasiones h u m a n a s , de s u y o eter-

nas y comprensib les e n todo lugar y t iempo. N o 

advirt ió que la Farsalia, á pesar de sus induda-

bles bellezas orator ias y del espíritu de grandeza 

que toda ella respira, y á pesar de bellezas des-

criptivas de pr imer orden y detalles pintorescos 

que anuncian u n arte n u e v o , es un p o e m a fast i-

dioso y o b s c u r í s i m o , ár ido en medio de la pro-

digalidad de c o l o r , e n i g m á t i c o y t e n e b r o s o , te-

n i e n d o , además, sus versos el defecto m a y o r que 

pueden tener versos a l g u n o s en el m u n d o , es 

dec ir , el de ser todos igua les , igua lmente l lenos, 

igualmente robustos y a l t i sonantes , acuñados to-

dos en el mismo troquel . 

El P . F e i j ó o , que , á despecho de sus aciertos 

teóricos, no sentía v e r d a d e r a m e n t e la poesía , y 

regulaba el mérito de la Farsalia por la e locuen-

cia de sus discursos y por la e x a c t i t u d histórica 

del relato, i m a g i n a b a que el tener en menos los 

críticos á L u c a n o , procedía de no haber introdu-

cido éste fábulas en su p o e m a , sin acordarse de 

que L u c a n o , si bien a b a n d o n ó el uso de la mito-

logía clásica (por parecerle a b s u r d a en un tema 

histórico y reciente), e x o r n ó su p o e m a (mostrán-

dose e n esto más que en n i n g u n a otra cosa ingenio 

verdaderamente creador, y á su m a n e r a g r a n 

poeta) c o n otras superst ic iones orientales y oc-

cidentales, c o m o la hechicera de T e s a l i a y la terri-

ble e v o c a c i ó n del cuerpo m u e r t o , ó los prodigios 

del bosque druídico de Marsel la ; y e c h ó m a n o 

t a m b i é n de personi f icac iones a legóricas de seres 

abstractos; v . gr . : el espectro de R o m a que se pre-

senta á César á ori l las del R u b i c ó n . P e r o el Padre 

F e i j ó o andaba c o m p l e t a m e n t e o fuscado e n esta 

c u e s t i ó n , por n o entender los términos técnicos, 

y as í , c u a n d o el P . A g u i r r e le objetaba que la 

Farsalia, p o e m a estr ictamente h i s t ó r i c o , no era 

una fábula, es decir , un v e r d a d e r o cuerpo de 

creac ión p o é t i c a , u n a verdadera composición de 

arte, c o m o la Eneida, sino u n a vers i f icación ó sea 

u n t e m a de retórica puesto en verso c o n mayor ó 

m e n o r e locuencia y poesía de es t i lo , el P. F e i j ó o 

entendía que fábula quiere decir ficción, y nega-

ba con ca lor que la ficción fuese el const i tut ivo 

esencial de la poesía, h a c i é n d o l e consistir, por el 

contrar io , e n el enthusiasmo. A esto añadía ( y 

era verdad no negada por sus adversarios) que, 

«siendo la Poesía un arte perfectamente análo-

go a la P i n t u r a (ut Pictura PoesisJ, i g u a l m e n t e 

podrán ser objetos propios del P o e t a , c o m o lo 

son del P i n t o r , los h e c h o s ó personajes verdade-

ros y reales que los fabulosos». 

C o n s i d e r a d o el enthusiasmo c o m o const i tut ivo 

esencial de la poesía , le d e f i n í a , de parte de su 

c a u s a , « i m a g i n a c i ó n i n f l a m a d a con a q u e l l a es-

pecie de fuego, á q u i e n los m i s m o s Poetas dieron 

n o m b r e de furor d iv ino »; y de parte del e fecto , 
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le hacía consistir e n « u n l e n g u a j e e l e v a d o , c o m -

puesto de l o c u c i o n e s m á s e n é r g i c a s , de figuras 

más brillantes, de i m á g e n e s m á s grandiosas y más 

vivas», es d e c i r , e n u n a poesía p u r a m e n t e de es-

tilo , ú n i c a q u e él a d m i r a b a en L u c a n o . E n cuan-

to á la v e r s i f i c a c i ó n , la cons ideraba de esencia en 

la p o e s í a , c o m o parcial constitutivo de ella. 

Repito q u e el P - A g u i r r e l leva en esta cuestión 

la m e j o r parte. C u a n d o F e i j ó o , persistiendo e n su 

singular y e r r ó n e o cr i ter io de la exact i tud histó-

rica, e x c l a m a b a : « V i r g i l i o versi f icó ficciones, L u -

cano rea l idades . . . . o j a l á t o d o s los poetas heroicos 

hubieran h e c h o l o m i s m o que L u c a n o , pues su-

piéramos de la a n t i g ü e d a d infinitas cosas que 

ahora i g n o r a m o s y s iempre i g n o r a r e m o s » , c o m o 

si la misión de la P o e s í a fuese l lenar los vacíos y 

reparar l o s o l v i d o s de la H i s t o r i a , y no tuviese 

ella e n sí su v a l o r y finalidad propia é intrínseca, 

el P . A g u i r r e le r e s p o n d í a con profundo sentido 

q u e «en ese caso n o tendr íamos ni histor iadores 

ni poetas ». C o n e s t e a l f i lerazo , el pol ígrafo o v e -

tense perdió t o d o c o n c i e r t o , y mostró bien á las 

claras c u á n p o c o Le l legaban al a lma estas cosas 

de la poesía. « Y b i e n : ¿ q u é falta nos h a r í a n los 

poetas? . . . . L e í q u e u n francés ( n o m e a c u e r d o si 

era V o i t u r e ó M a l l n e r b e ) solía decir q u e u n buen 

poeta en u n a r e p ú b l i c a ó r e i n o , no era más apre-

ciable ni merecía m á s es t imac ión que u n buen ju-

g a d o r de b o l o s . . . . > N a d a se iguala al desdén con 

q u e el prosaico e s p í r i t u del P . F e i j ó o habla de 

«las patrañas , q u e e n versos elegantes presentó 

Grecia á las n a c i o n e s » . T o d a gran cual idad l leva 

consigo aparejado a l g ú n defecto grav ís imo , y no 

hubiera sido p o c o m i l a g r o s o que u n sentido co-

mún tan poderoso, pero á ratos tan vulgar , c o m o 

el q u e había e n el P . F e i j ó o , hubiese acertado á 

ponderar rectamente las obras de la fantasía, y á 

sorprender el or igen de sus misteriosas creac io-

nes. D i g á m o s l o c l a r o : el P . F e i j ó o tenía tan p e r -

verso gusto, que para él eran obras maestras é in-

mortales las de la famosa Magdalena Scudéry, y 

anunciaba g r a v e m e n t e q u e de las sátiras que 

contra el la se escr ibieron n o quedar ía memoria 

a lguna , mientras que el Ciro y la Casandra 

desafiarían las tempestades de los s i g l o s . . 

T a m b i é n s o s t u v o el P . F e i j ó o q u e la elocuen-

cia era naturaleza y no arleproposición eviden-

t í s i m a , pero de la cual sacó las más temerar ias 

consecuencias , las cuales , c o m o ya h e m o s nota-

do en otra p a r t e , harían fuerza , n o y a solamente 

contra la Retór ica , s ino contra toda arte h u m a -

n a , puesto que todas suponen y e x i g e n una fa-

cultad preexis tente , q u e el arte e d u c a , rige y dis-

c ipl ina. E l P. F e i j ó o confiesa que n u n c a perdió el 

t i e m p o e n estudiar las reglas de la R e t ó r i c a ; que 

nunca trató de f o r m a r s e u n est i lo: «tal c u a l e s , 

b u e n o ó m a l o , de esta ó de aquel la especie , n o 

le busqué y o , él se m e v i n o » . N o n i e g a sólo la 

ef icacia de los preceptos , niega la ut i l idad de la 

imitac ión, de la lectura, del e j e r c i c i o , m e z c l a n -

do c o n todo esto, que d icho en t é r m i n o s tan a b -

solutos no puede ser más f a l s o , consideracio-

nes profundas y verdaderas , que v a n contra 

1 Carta VI del tomo 11. 



el formalismo retórico y contra la falsa intel igen-

cia del principio de imitac ión. « S in la naturali-

dad, no hay esti lo, no sólo exce lente , pero ni aun 

medianamente bueno. ¿ Q u é d igo ni aun media-

n a m e n t e b u e n o ? Ni aun tolerable. E s la naturali-

dad u n a p e r f e c c i ó n , una gracia , sin la c u a l todo 

es imperfecto y desgraciado. . . . Á todas las accio-

nes h u m a n a s da u n b a ñ o de r idiculez la afecta-

c i ó n . . . . Es preciso que cada u n o se contente en 

todas sus a c c i o n e s c o n aquel ayre y modo que 

i n f l u y e su orgánica y natural d isposic ión. . . . Si 

c o n eso desagrada, m u c h o más d e s a g r a d a r á , si 

sobre ese emplasta la afectación. L o más que se 

puede pretender es corregir los defectos que pro-

vienen, no de la natura leza , s ino de la educac ión , 

ó del habitual trato c o n malos e jemplares . Y no 

logra poco quien esto logra . . . . E s u n a i m a g i n a -

c i ó n m u y sujeta á engaño la de la pretendida 

imitac ión del estilo de este ó aquel autor. P i e n -

san a lgunos que imitan, y ni a u n r e m e d a n . . . . 

Q u i e r e uno imitar el estilo val iente y enérgico 

de tal e s c r i t o r , y saca el s u y o á s p e r o , bronco 

y desabrido. A r r í m a s e otro á un estilo d u l c e , y , 

sin coger la d u l z u r a , cae en la langui 'dez. Otro 

al estilo sentencioso, y e n v e z de armoniosas sen-

tencias, profiere fastidiosas vulgar idades . O t r o s al 

i n g e n i o s o , c o m o si el ingenio pudiera aprenderse 

ó estudiarse. . . . Otros al s u b l i m e , q u e es lo mis-

m o que querer vo lar quien no tiene alas , porque 

ve vo lar al pá jaro que las t iene. . . . ¿"Qué son 

realmente estos imitadores , s ino u n o s ridículos-

m o n o s de otros h o m b r e s ? . . . . Á u n espíritu que 

D i o s hizo para el lo, natura lmente se le presentan 

el orden y distr ibución q u e debe dar á la materia 

sobre que quiere escribir , la e n c a d e n a c i ó n m á s 

oportuna de las c l á s u l a s , la cadencia m á s airosa 

de los per íodos , las voces más p r o p i a s , las expre-

siones más v i v a s , las figuras más bel las . . . . N o 

hay geometr ía para medir si u n a m e t á f o r a , v . g r . , 

salió ajustada á las reg las . . . . D e l m i s m o m o d o 

que el que n o tiene bastante e n t e n d i m i e n t o para 

discurrir b ien , discurre defec tuosamente por l o 

c o m ú n , por m á s que h a y a estudiado las reglas 

s u m u l í s t i c a s , y el q u e l o t i e n e , discurre c o n 

a c i e r t o , a u n q u e las i g n o r e ; ni más ni m e n o s , el 

que n o tiene genio , nunca es e l o c u e n t e , por m á s 

que h a y a estudiado las reg las de la R e t ó r i c a , y 

lo es el que lo t i e n e , a u n q u e n o h a y a puesto l o s 

o jos ni los oídos en los preceptos de este A r t e . . . . 

L o más que y o podré permit i r , y lo permit iré con 

a l g u n a r e p u g n a n c i a , es que el estudio de las 

reglas sirva para evitar a l g u n o s groseros defectos. 

Mas nunca pasaré que pueda producir p r i m o r e s . 

L a gala de las e x p r e s i o n e s , la agudeza de los 

conceptos , la h e r m o s u r a de las figuras, la m a -

jestad de las s e n t e n c i a s , se las h a de hal lar cada 

cual e n el f o n d o del propio talento. Si ahí n o las 

e n c u e n t r a , no las busque e n otra parte. A h í 

están depositadas las semillas de esas flores, y 

ese es el terreno d o n d e han de b r o t a r , sin o t r o 

i n f l u j o qué el q u e , aca lorada del a s u n t o , les da 

la i m a g i n a c i ó n . . . . L o s e j e m p l o s son h a z a ñ a s de 

otros ingenios que n o puede imitar s ino q u i e n 

tenga valentía igual á la suya. ¿ Q u é i m p o r t a 



q u e yo vea c ó m o se remonta el águi la á la se-

g u n d a región del aire? ¿ P o d r é por eso e l e v a r m e 

á la misma altura, no teniendo la m i s m a fuerza?» 

E n esta apología bril lante y d e s l u m h r a d o ra de su 

propio estilo, uno de los menos retóricos y menos 

ac ica lados , y al mismo t i e m p o más fáciles, a m e -

nos y sueltos, el Maestro F e i j ó o procedía c o n la 

s ingular satisfacción de sí propio que le a c o m p a ñ ó 

y le sostuvo siempre en sus i n n u m e r a b l e s c a m p a -

ñas científicas. N o duda en proponerse á sí mismo 

por modelo, sin reparar que m u c h o de lo que él ca-

l i f ica de nimia y v ic iosa a f e c t a c i ó n , puede ser en 

espíritus menos didácticos que el s u y o , y menos 

atentos á lo práctico, á lo útil y á lo i n m e d i a t o , 

a m o r r e c o g i d o , silencioso y rarís imo á la belleza 

del esti lo, culto respetuoso de la f o r m a , y anhelo 

por arrancar de las palabras bellezas s e m e j a n t e s á 

las del mármol . Que no todas las palabras se escri-

ben solamente para enseñar, ni basta el v u l g a r es-

m e r o de la simplicidad y de la l laneza para hacer 

d e l discurso oratorio ó poét ico un ser o r g á n i c o y 

a n i m a d o , que respire, y se m u e v a , y h a b l e con 

voces penetrantes é inmortales . L a o p i n i ó n del 

P . F e i j ó o , por lo mismo que es tan especiosa , 

p o r lo mismo que encierra una parte de v e r d a d , 

p o r lo mismo que ha laga la pereza de los espíri-

tus científicos y de los espíritus literarios atrope-

l lados y fáci les, debe rechazarse severamente , 

e n cuanto envuelve la ru ina , no>.ya de lá R e t ó r i c a , 

sino del arte mismo de la p a l a b r a , «de aquel 

arte racional de a n i m a r los p e n s a m i e n t o s , de 

m o v e r los afectos, de excitar las pasiones y de 

hacer la verdad más clara y m a n i f i e s t a » , c o m o 

lo dice m u y bien el m é d i c o P i q u e r , que i m p u g -

nó esta opin ión del P . F e i j ó o , en su excelente 

tratado de Lógica l . S in el arte adquir ido por 

unos ú otros procedimientos (que en esto cabe 

racional d i s p u t a ) , pero arte, al fin, e jerc i tado c o n 

exclusiva consagrac ión y sin tregua n i descanso, 

se producirán rasgos e l o c u e n t e s , pero nunca la 

oración elocuente, la verdadera creac ión estética. 

1 P á g . 133. También Forner, sobrino de Piquer, en las Exe-

quias de la lengua castellana, protesta indignado contra «los e nor-

mes absurdos que el P . Fei jóo dejó impresos en materias de poé-

t ica, oratoria y métodos antiguos». «No había saludado, escribe, 

cuanto la antigüedad d o c t a nos dejó para el estudio y ejercicio 

de la elocuencia artif icial . ó , lo que es lo m i s m o , de la fa-

cundia natural , ayudada del arte , y pronunció contra ella un 

discurso falso , p u e r i l , no por otro motivo , sino porque F e i -

j ó o creía de sí mismo ser elocuente sin haber estudiado el 

ar te . . . . Los principios de todas las artes están envueltos en la 

constitución del h o m b r e , y si por es to no hubieran de supli-

carse auxilios á la influencia natural , vanamente se cansarían 

los poetas en estudiar, los filósofos en observar y establecer las 

reglas lógicas que dirigen al entendimiento en la aver iguación 

y exposición de la verdad , puesto que no hay barbero ni es-

critor periódico que no raciocine bien á v e c e s , sin lógica arti-

ficial ni cosa que lo v a l g a . . . . No porque el cntendimientotenga 

necesidad de tales auxilios para ejercitar sus operaciones, sino 

para ejercitarlas b ien.» 

No son los citados en el texto los únicos escritos del P . F e i -

j ó o donde se encuentran m á x i m a s de carácter literario. T a m -

bién hay algunas en sus Reflexiones sobre la historia, en ciertos 

párrafos del discurso Glorias de España, e tc . En este último 

leemos , por e j e m p l o , la notable advertencia siguiente : «La 

análisis de una oración sólo toca al crít ico ó censor que refle-

jamente quiera examinarla después. Anticiparla el orador es 

deshacer su propia obra al mismo t i e m p o que la fabr ica». 



L o q u e en t o d o s estos escritos del P . F e i j ó o pal-

pita , y lo que l o s hace simpáticos en medio de sus 

errores y l i g e r e z a s , es la re iv indicación constante, 

sistemática y a p a s i o n a d a de los derechos y liber-

tades del g e n i o , a s í en la c iencia c o m o en el arte. 

E n este p u n t o , e i contraste de sus opiniones con 

las de L u z á n es p a l m a r i o y e v i d e n t e , pudiendo 

considerarse al u n o y al otro c o m o cabezas res-

pect ivamente d e las dos escuelas literarias que 

l lenaron con s u s l u c h a s todo el s iglo x v m . 

De L u z á n c o n o c e m o s y a los pr incipios estéti-

cos g e n e r a l e s ; n o sus doctr inas concernientes á 

la técnica l i t e r a r i a . S u l ibro , q u e gozó autoridad 

de código por m á s de una c e n t u r i a , y fué luego 

olvidado y p r o s c r i t o durante la época romántica, 

ha sido a m p l i a m e n t e v e n g a d o de ta les desdenes 

por a v e n t a j a d o s c r í t i c o s c o n t e m p o r á n e o s , tales 

c o m o el Sr . C u e t o y el Sr. F e r n á n d e z y Gonzá-

lez. U n o y otro feoan de jado fuera de toda duda 

q u e , le jos de s e r L u z á n un repetidor servil de las 

poéticas de los f r a n c e s e s , su c las ic ismo es mucho 

más ital iano q u e f r a n c é s , y dif iere y se aparta 

p r o f u n d a m e n t e (¿el de Boi leau en p u n t o s tan 

esenciales c o m o a d m i t i r ó rechazar lo m a r a v i l l o -

so cristiano á títn/lo de fuente de inspiración poé-

t ica . P o r otra p a ~ t e , basta abrir el l ibro y notar 

su traza y d i s p o s i c i ó n , las citas y autoridades 

en q u e L u z á n se c o m p l a c e , los m o d e l o s que re-

c o m i e n d a y los l i b r o s que e x t r a c t a , para con-

vencerse de q u e , e n e f e c t o , la Poética de L u z á n , 

compuesta p r i m i t i v a m e n t e (1728) en lengua ita-

l iana y e n seis d i s c u r s o s , con el t í tulo de Ragio-

namenli sopra la Poesía ref leja exc lus ivamente 

el modo de pensar reinante e n las A c a d e m i a s de 

Nápoles y de P a l e r m o , y que por esta r a z ó n y 

otras m u c h a s se parece más á las poéticas de 

nuestro siglo x v i , tocadas de inf luencia i ta l iana 

( c o m o la del P i n c i a n o ó la de C a s c a l e s ) , que n o 

á las obras crít icas de B o i l e a u , D ' A u b i g n a c , L e 

Bossu y B a t t e u x , las cuales en alma y cuerpo 

intentaron trasplantar a l g u n o s discípulos y suce-

sores de L u z á n á nuestro suelo. 

E l c las ic ismo i t a l i a n o ha sido s iempre m u c h o 

m á s l i b r e , más v a r i a d o , menos c o n v e n c i o n a l , 

menos r íg ido y meticuloso , y , por decir lo todo 

de u n a v e z , más poét ico y m e n o s oratorio que el 

clasicismo francés . L a s v e n t a j a s de L u z á n , i n g e -

nio poco i n v e n t i v o , pero de gran seso , se deri-

v a n pr inc ipalmente de las buenas fuentes en q u e 

b e b i ó , y q u e m u y pronto c o m e n z a m o s á abando-

nar los españoles , a i s l á n d o n o s prec isamente de 

aquel la l i teratura q u e entre todas las de E u r o p a 

tiene más s imil i tudes y af inidades c o n la caste-

l l a n a , y puede prestarnos mejores y m e n o s oca-

s ionados servic ios . L u z á n , más bien q u e c o m o el 

pr imero de los críticos de la escuela francesa, 

debe ser tenido y e s t i m a d o c o m o el ú l t i m o de los 

críticos de la a n t i g u a escuela italo-española, á la 

cual p e r m a n e c e fiel e n todo lo esencial y carac-

ter íst ico, teniendo sobre el P i n c i a n o ó sobre C a s -

cales la v e n t a j a de h a b e r a l c a n z a d o u n a cultura 

más varia , y más e x t e n s o c o n o c i m i e n t o de extra-

ñas l i teraturas , c o m o la francesa y la inglesa. 

' Así lo test i f ica el biógrafo de Luzán ( p á g . 3 1 ) . 



S o b r e la or ig inal idad relativa del l ibro de 

L u z á n , se han manifestado n o leves sospechas. 

B l a n c o ( W h i t e ) dice redondamente que la Poé-

tica del humanis ta aragonés es una t raducc ión 

libre del tratado Della perfetta Poesia, de Mura-

t o r i , tan fiel al o r i g i n a l , q u e á B l a n c o le sirvió 

para aprender p o r sí sólo el i tal iano cote jando 

a m b o s l i b r o s 1 . H e m o s c o m p a r a d o m u y despacio 

la obra de L u z á n c o n el tratado de Murator i 2, y 

no ha l lamos el p lagio que da á entender B l a n c o -

W h i t e . E s verdad que de todos los autores que 

L u z á n t u v o á la v i s t a , fué Murator i el preferido, 

y aquel de quien t o m ó m a y o r n ú m e r o de ideas y 

de doctr inas ; pero ci tándole s i e m p r e , c o r r i g i é n -

dole a lgunas veces , y s iguiéndole á la letra m u y 

pocas. A s í , de Murator i está t o m a d o el s istema de 

la imitación de lo universal y de lo particular, 

q u e , sin e m b a r g o , obt iene del talento filosófico 

de L u z á n desarrol los originales ; la doctrina del 

fin de la poesía, y el considerar la c o m o hi ja ó 

ministra de la Fi losof ía moral ; t o d o lo relativo 

á l a s fuentes del deleite p o é t i c o , á la dist inción 

de dos especies d e verdad, cierta 6probable, y de 

dos ver is imi l i tudes , una popular y otra noble; 

los preceptos que e n c a m i n a n á hal lar materia 

' Vid. Life of Reverend Joseph Blanco-White, publicada por 

T h o m , vol . i , pág . 2 1 . 
1 Della perfetta poesia italiana spiegata e dimostrata con va-

rie osservazioni, e con varii giudi^ii sopra alcuni componimenti 

altrui da Ludovico Antonio Muratori, bibliotecario del Serenis. 

sig. Duca di Modena.... Conte annotazioni critiche dell' Abate 

Anton Maria Salvini.... In Venezia, / 7 7 0 , nella stamperia Co-

lleti, d o s v o l ú m e n e s , 4.0 

nueva y maravi l losa por m e d i o del i n g e n i o y de 

la fantasía , regulados por el juic io ; la teoría de 

la per fecc ión ó depurac ión de la naturaleza ; la 

distinción de tres especies de imágenes ó ídolos; 

la preferencia d a d a á la imitac ión universal sobre 

la p a r t i c u l a r ; la def inic ión del ingenio y de la 

fantasía poética ; en suma , casi t o d o lo f u n d a -

menta l y lo que es Estét ica p u r a . P e r o c o n estas 

doctr inas c o m b i n ó otras ideas s u e l t a s , tomadas 

de diversos autores i t a l i a n o s , a lgunos de ellos 

ant iguos c o m o los c o m e n t a d o r e s de la Poética de 

Aristóteles, P i e r Vet tor i ¡ Victorius), P a u l o B e n i o , 

A n t o n i o M i n t u r n o ; y o tros ( l o s más ) c o n t e m p o -

ráneos s u y o s , c o m o el f a m o s o jur isconsulto G r a -

v ina (Della ragione poética), el c o n d e Monsigna-

ni f De imitatione poética), O r s i , C r e s c i m b e n i y 

Q u a d r i o . De los franceses ú n i c a m e n t e cita (y és-

tos c o n m u c h a menos frecuencia) , la Retórica 

del P . L a m y , la Poética de B o i l e a u , las Refle-

xiones del P . R a p i n , las anotaciones de Dacier 

al texto de Ar is tóte les , los discursos de C o m e d i e 

sobre el p o e m a d r a m á t i c o , y el tratado del P . L e 

Bossu sobre el p o e m a épico, que cal i f ica de e x c e -

lente . E n ideas generales sobre la B e l l e z a , y a 

sabemos que explotó á C r o u s a z , a l e m á n de o r i -

g e n , si bien escribió e n lengua francesa. 

H a y , pues , m u c h a , m u c h í s i m a labor de tara-

cea en el l ibro de L u z á n , y pueden marcarse ca-

pítulo por capítulo los h i l o s que h a n entrado á 

c o m p o n e r la t r a m a . A s í se e x p l i c a n t a m b i é n las 

repeticiones y las contradicc iones q u e han creído 

advertir a lgunos . L a Poética fué u n l ibro úti l en 



su t iempo, q u i z á puede serlo todavía e n a lgunos 

de sus c a p í t u l o s , porque la verdad n u n c a es v ie ja: 

se r e c o m i e n d a , a d e m á s , por una erudic ión positi-

v a y sól ida y p o r u n m o d o de expos ic ión , no des-

abr ido y s e c o , c o m o da á entender Q u i n t a n a , sino 

ampl io y a m e n o . P e r o reconociéndole de buen 

g r a d o todas e s t a s virtudes y otras más, especial-

mente la d i s c r e c i ó n y el buen gusto habituales 

con q u e j u z g a l a parte clásica ó i t a l i a n a d e nuestra 

l iteratura y la d i s c r e c i ó n y tacto en los e jemplos 

c o n que c o m p r u e b a y hace española la doctr ina, 

el más a p a s i o n a d o de L u z á n no podrá concederle 

verdadera o r i g i n a l i d a d crítica. L u z á n es un c o m -

pilador e n la m a y o r parte de su o b r a ; pero es un 

compi lador i n t e l i g e n t e , que sabe c u a n t o se sabía 

e n Italia y F r a n c i a e n su t i e m p o , y que sabe asi-

milárselo c o n d i s c e r n i m i e n t o propio . De todas 

m a n e r a s , c o n s t e q u e la Poética de L u z á n n o es 

una t r a d u c c i ó n , n i m u c h o menos, de la Poética de 

Ar is tóte les , c o m o pretende D. A l b e r t o L i s t a , el 

cual sin d u d a l a h a b í a le ído e n sus m o c e d a d e s y la 

había o l v i d a d o d e s p u é s ' . L a Poética de L u z á n no 

tiene con l o s i n m o r t a l e s f r a g m e n t o s del Estagir i ta 

más r e l a c i o n e s q u e las que tiene cua lquiera otra 

poética c lásica, q u i e r o decir , la a d o p c i ó n de a lgu-

nas leyes e s t é t i c a s de carácter universal y e terno, 

y t a m b i é n la m a l a interpretación de a l g u n a s o b -

servaciones d e v a l o r p u r a m e n t e histórico. Ni es 

cierro t a m p o c o „ c o m o escribe F e r n a n d o W o l f 

que L u z á n hubiera bebido la purísima agua del 

1 Ensayes literarios y críticos, t o m o u , p á g . 2 2 6 . 
2 Floresta de rimas modernas castellanas, t o m o i , p á g s . 3 y 4. 

Parnaso francés á las orillas del Sena mismo, 

puesto q u e L u z á n n o fué á París hasta 1747, diez 

años después de haber impreso su Poética, cuyos 

primeros materiales s o n , c o m o q u e d a d i c h o , ita-

l ianos. E n el m i s m o yerro i n c u r r i ó D. A n t o n i o 

A l c a l á G a l i a n o en sus lecciones sobre la l i tera-

tura del siglo XVIII S asentando en términos rotun-

dos q u e L u z á n «hubo de dirigirse á Franc ia c o m o 

el país de d o n d e entonces v e n í a la l u z . . . . » , y q u e 

allí estudió la Poética de A r i s t ó t e l e s , con los co-

mentar ios que le h a b í a n puesto los escritores 

f ranceses , y «tomando la teoría del P . L e B o s s u 

sobre el p o e m a épico , la puso e n castel lano, y la 

a g r e g ó á la de Aristóteles», a f i rmaciones todas tan 

contrarias á la verdad de los h e c h o s , q u e casi nos 

hacen sospechar q u e los l iteratos de principios de 

nuestro s i g l o , a u n q u e tan c e r c a n o s á L u z á n por 

el t i e m p o , no tenían de su persona y de sus obras 

m á s que una idea confusa y s u p e r f i c i a l , ni leían y a 

la Poética, ni la c o n s i d e r a b a n c o m o un l i b r o , sino 

c o m o u n a fecha. T a l había s ido el contagio de la 

escuela f rancesa, que h a b í a a c a b a d o p o r imponer-

nos los propios preceptistas de a l l e n d e , d e j a n d o 

en la obscur idad y e n el o l v i d o á l o s mismos espa-

ñoles que h a b í a n contr ibuido á acelerar su t r i u n -

fo. Quizá la relativa independencia de L u z á n , qui-

zá lo m u c h o que tiene de lat ino y de i ta l iano más 

bien q u e de f r a n c é s , c o n t r i b u y ó al desdén c o n 

q u e en los ú l t imos a ñ o s del s iglo XVIII se miraba 

su l i b r o , desdén del cual se perciben huel las a u n 

e n el mismo Q u i n t a n a , q u e , p o r otra parte, h a b l a 

• Página 38. 



de él con más c o n o c i m i e n t o y c o n a l g ú n elogio, 

no sólo respecto del va lor histórico de la empre-

sa que rea l i zó , s ino respecto del v a l o r intrínseco 

del l ibro, q u e justamente apellida «sano y seguro 

en principios, oportuno y sobrio en erudic ión y 

en doctrina, juic ioso en el plan y c l a r o en el es-

tilo» , aunque de n i n g ú n m o d o se le puede conce-

der lo que después añade , es á saber : que está 

escrito sin a m e n i d a d a lguna y que inspira poco 

interés , puesto que la mayor a m e n i d a d y el m a -

y o r interés de un l ibro didáctico consisten preci-

samente en esas cual idades de orden l ú c i d o , de 

c lar idad, de s o b r i e d a d , etc.', que él m i s m o acaba 

de otorgar al preceptista de Z a r a g o z a . Y o confie-

so que la lectura de esta Poética jamás m e ha 

fastidiado, s ino interesado y d ivert ido , y á todos 

los que la han leído con a l g u n a atención, oigo 

decir lo m i s m o . 

L a Poética de L u z á n presenta notables varian-

tes en sus dos edic iones , la de Z a r a g o z a , 1737, 

e n un abultado v o l u m e n e n f o l i o , y la de Ma-

d r i d , 1789, e n dos v o l ú m e n e s e n 8.° L a primera 

es la única que L u z á n dir ig ió por sí m i s m o , y así 

podemos creer q u e ref le ja con m á s exact i tud su 

pensamiento, pero es m u c h o más incompleta. 

E n la segunda entendieron los hi jos y t a m b i é n 

los amigos y discípulos del autor , y de un m o d o 

m u y especial D. E u g e n i o de L l a g u n o y A m í r o l a , 

que se encargó de co locar en sus lugares respecti-

vos las copiosas adic iones y capítulos enteros que 

L u z á n había de jado entre sus papeles. General-

mente hablando, estas adic iones y enmiendas me-

joran el t e x t o , y suelen re fer i rseá l ibros que L u z á n 

n o había leído antes (v. g r . , el Paraíso Perdido de 

Mi l ton, que él d ió á conocer por pr imera v e z e n 

E s p a ñ a , t r a d u c i e n d o a l g u n o s f ragmentos) , ó bien 

á noticias históricas acerca de nuestra antigua 

poesía y versi f icación. P e r o a l g u n a v e z , a u n q u e 

rara, adver t imos pequeñas supresiones de u n ca-

rácter m u y sospechoso. E n la pr imera e d i c i ó n , 

L u z á n , b ien porque así lo s int iera , bien por no 

atacar de frente la op in ión c o m ú n , h a c í a n o t a -

bles conces iones al teatro español . P o r e j e m p l o , 

de C a l d e r ó n decía: « A d m i r o la nobleza de su l o -

cuc ión que , sin ser jamás obscura ni a fectada , es 

s iempre elegante, y especia lmente me parece digna 

de m u c h o s e n c o m i o s la m a n e r a y traza i n g e n i o -

sa c o n q u e este a u t o r , ten iendo d u l c e m e n t e sus-

penso á su auditorio, ha sabido enredar los lances 

de sus c o m e d i a s , y p a r t i c u l a r m e n t e de l a s q u e 

l l a m a m o s de capa y espada , entre las cua les h a y 

algunas donde los críticos t ienen m u y p o c o ó n a d a 

que reprender , y m u c h o q u e a d m i r a r y e logiar .» 

T o d o este pasaje ha desaparecido en la s e g u n d a 

edición ¿ E s que L u z á n c a m b i ó de parecer con 

los a ñ o s , y d e j ó de a d m i r a r á C a l d e r ó n , ó es q u e 

L l a g u n o t u v o la osadía de alterar el texto en apo-

y o de sus o p i n i o n e s , más radica lmente n e o -

clásicas que las de L u z á n ? H o y es i m p o s i b l e ave-

r iguarlo , pero la ú l t i m a conjetura nos parece m á s 

p r o b a b l e , y de todas suertes el h e c h o es c u r i o -

sísimo. 

L a Poética de L u z á n se d iv ide e n c u a t r o l ibros , 

' Corresponde a! capítulo x v del l ibro 111. 
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c o n c e r n i e n t e s , el p r i m e r o al o r i g e n , progresos y 

esencia de la p o e s í a , el segundo á la ut i l idad y 

deleite de e l l a , el tercero á los p o e m a s d r a m á t i -

cos, y el cuarto á los épicos . D e los g é n e r o s me-

nores no h a y tratado a p a r t e , pero á e l los se refie-

re la m a y o r parte de la doctr ina del s e g u n d o 

l ibro. N o o b s t a n t e , c u a n d o la Poética se publ icó 

p o r p r i m e r a v e z , advir t ieron m u c h o s esta falta, 

y L u z á n se p r o p u s o remediar la , c o m e n z a n d o por 

escr ibir u n t r a t a d o de la sátira, q u e h u b o de ex-

traviarse ó q u e d ó i n c o m p l e t o , la m i s m o que u n 

capítulo sobre l a d e c l a m a c i ó n , c u y a ausencia ha-

b í a n notado l o s P a d r e s d e T r é v o u x , e n su Diar io l . 

Y a antes de divulgarse e n la Poética, 

habían corr ido entre los apas ionados del arte 

nacional v o c e s des favorables á las doctrinas que 

e n el la i n c u l c a b a su autor , y especialmente al 

juic io q u e h a c í a de a lgunos f a m o s o s poetas^espa-

ñ o l e s , c o m o G ó n g o r a y C a l d e r ó n . L o s t iempos 

n o estaban m a d u r o s a ú n para los i n n o v a d o r e s , y 

L u z á n , q u e d e s c e n d í a á la arena el p r i m e r o , te-

nía que rec ib ir e n su escudo los pr imeros golpes. 

A s í es q u e e n el p r ó l o g o , e n v e z de proceder c o n 

la i n m o d e s t i a y fanfarr ia q u e luego mostraron 

Nasarre , V e l á z q u e z y D. Nico lás Morat ín , pro-

cura a b r o q u e l a r s e c o n mil p r e c a u c i o n e s orato-

rias , p id iendo h u m i l d e m e n t e que no se est imen 

i La Poética ó Reglas de la Poesía en general y de sus princi-

pales especies. Zaragoza, F. Revilla, 7 7 3 7 , 503 p á g s . 

—La Poética, etc., etc.... por D. Ignacio deLu^dn Claramunt 

de Suelves y Garrea: corregida y aumentada por su mismo Autor. 

Madrid, en la Imp. de D. Antonio de Sancha, 1789, 2 t o m o s . 

por novedades sus opiniones , puesto que h a c e 

más de dos mil años estaban, e n t o d o lo substan-

c i a l , escritas por Aristóteles y epi logadas por H o -

racio, y genera lmente aprobadas y seguidas des-

pués e n todas las naciones cul tas , además de ser 

tan ant iguas c o m o la r a z ó n m i s m a , de la cual 

rec ibían su m a y o r va l idez y f u n d a m e n t o . «Bueno 

fuera que desecháramos el oro de Indias porque 

v i e n e de un N u e v o M u n d o , y q u e por antipatía á 

las novedades, hubiera aún q u i e n cerrase los o j o s 

p o r n o ver la c i rculac ión de la sangre, ó las tubas 

fallopianas, ó los vasos lácteos, ú o tros descubri-

mientos úti l ísimos.» E l pasaje es cur ioso para 

mostrar el estado del g u s t o y de la c u l t u r a entre 

nosotros, y lo q u e tenía de atrevido el propósito 

de L u z á n , que h o y nos parece poco m á s q u e u n 

hábil y docto propagandis ta de lugares c o m u n e s . 

D e l m i s m o m o d o procura ponerse bien c o n los 

apasionados de C a l d e r ó n y de Solís. L a mezc la 

extraña de éstos dos n o m b r e s , entre los cuales n o 

cabe paridad a l g u n a , demuestra que la c o n f u s i ó n 

de las ideas críticas era e n L u z á n n o m e n o r q u e 

e n sus adversarios . D. A n t o n i o de Sol ís , h i s t o -

r iador at i ldado y retórico, es u n poeta d r a m á t i c o 

m u y de s e g u n d o orden , notable por c ierto buen 

gusto relat ivo , y a m u y raro en la é p o c a en q u e 

floreció, pero fa l to enteramente de or ig inal idad 

y de a r r a n q u e , y por n i n g ú n c o n c e p t o m e r e c e -

dor de andar al l a d o de u n g e n i o c o m o C a l d e r ó n . 

P e r o lo cierto es q u e á principios del siglo x v m 

l o s dos n o m b r e s s o n a b a n j u n t o s , y L u z á n se 

disculpa igualmente de h a b e r notado lunares e n 



el u n o y e n el Otro : «Pasa e n nuestro caso (es-

cribe, y son notables sus frases) lo m i s m o que en 

u n motín popular , e n c u y o a p a c i g u a m i e n t o la 

justicia suele prender y castigar á los pr imeros 

que e n c u e n t r a , a u n q u e q u i z á n o sean los más 

culpados : es cierto que no lo son ni Calderón ni 

Solís, y así el desprecio c o n que a l g u n o s h a b l a n 

de nuestras comedias , se deberá con más razón 

aplicar á otros autores de inferior nota y de clase 

m u y distinta.» ¿ Q u i é n e s ser ían éstos? ¡Probable-

mente T i r s o ó A l a r c ó n , de quienes no se dice 

u n a p a l a b r a en esta Poética , donde Solís es elo-

giado á cada p a s o ! ¡ Q u é desconocimiento tan 

completo de nuestra historia l i teraria el q u e te-

nían ó a fec taban nuestros críticos del s ig lo x v m l 

L o s errores de L u z á n n o h a y para q u é seña-

larlos m u y m e n u d a m e n t e : son los del clasicismo 

de su t i e m p o , y desde las pr imeras páginas del 

l ibro se revelan. D e c i r que el fin de la poesía es el 

mismo de la filosofía moral, y que p u e d e n darse 

odas y poemas q u e t e n g a n por ú n i c o fin la 

exposic ión de lo úti l , era c o m e n z a r n e g a n d o el 

arte m i s m o , del c u a l se iban á dar preceptos , y 

arruinar de un g o l p e toda la labor de nuestros 

escolásticos, que L u z á n no había leído y q u e h u -

bieran podido darle m u y buenas lecc iones sobre 

la independencia del Arte . A L u z á n le e x t r a v í a , 

c o m o á todos los teór icos de su siglo , la tenden-

cia docente y moral izadora . Cree de b u e n a fe que 

H o m e r o escribió sus p o e m a s «para e x p l i c a r á los 

entendimientos m á s incul tos las verdades de la 

m o r a l , d é l a pol í t ica , y t a m b i é n , c o m o m u c h o s 

s ienten, de la filosofía natura l y de la teología», y 

añade cándidamente , c o n el P . L e B o s s u e n la 

m a n o , que la m a y o r uti l idad de la Ilia da consiste 

e n m o s t r a r c u á n necesaria sea la unión y c o n c o r d i a 

entre los jefes de u n e jérc i to , de d o n d e infiere que 

H o m e r o «en la polít ica y e n la moral c o n s i g u i ó su 

fin , pero no es tan cierto que i g u a l m e n t e le con-

siguiese en la filosofía y t e o l o g í a , p o r q u e los filó-

sofos y a sabían por figuras y s ímbolos t o d o lo que 

Homero les escondía en sus versos f .» C o n este 

criterio esotérico y p e d a g ó g i c o , ap laude á a q u e -

llos obispos g r i e g o s , de quienes se cuenta, c o n 

verdad ó sin ella , que c o n d e n a r o n á las l l a m a s 

las obras de los poetas l ír icos , p o r q u e de tales 

1 También creía Luzán ( tomo 1 , pág . 99) que la utilidad 

de la Tragedia consistía en que «los príncipes aprendiesen á 

moderar su ambición , su ira y otras pasiones, con los e jem-

plos que allí se representan de Príncipes caídos de una suma 

felicidad á una extrema miseria», y consideraba el poema dra-

mático como «una escuela provechosísima que enseña á conocer 

lo que es corte y lo que son c o r t e s a n o s , y á descifrar las d o -

bleces de la fina política y de ese monstruo que llaman razón 

de Estado». N o conozco espíritu más prosaico que el de estos 

covachuelistas del siglo pasado , aun los de m á s talento y los 

mejores. ¿Quién piensa en tales cosas cuando lee á Sófocles ó 

á Calderón ? 

Para comprender á qué e x t r a v í o s arrastra la intrusión en la 

Estét ica de conceptos extraños á ella , baste decir que Luzán 

impone á su poeta la obl igación de instruir á sus lectores, 

siempre que tenga ocasión, « y a en la moral , y a en la polít ica, 

y a en la milicia, ya en la economía y en los av isos de un padre 

de familia, y a en la g e o g r a f í a » , e tc . ( T o m o 1, pág . 1 0 7 . ) Es 

deplorable la influencia que ejercieron estos consejos en la 

plaga de poemas didácticos que inundó á España en el siglo XVIII. 

Cascales había protestado con m u c h a elocuencia, c o m o á s u 

t iempo vimos, contra la supuesta poesía didáctica. 



obras «como dir ig idas tota lmente al d e l e y t e y en-

tretenimiento», n o podía sacarse utilidad a lguna. 

Cree t a m b i é n L u z á n , c o m o m u c h o s de su siglo, 

que la poesía n a c i ó entre los pastores, y se e jer-

citó primero en asuntos b u c ó l i c o s , «como, por 

e j e m p l o , la g r e y , e l p r a d o , l o s árboles, la h ierba, 

el a r r o y o . . . . y o t r a s cosas semejantes», de d o n d e 

pasó l u e g o á los sacerdotes egipcios y caldeos, 

q u i e n e s l a h i c i e r o n ve lo de altísimas verdades espe-

culat ivas . Sería tarea tan fácil c o m o inúti l el insis-

tir en este género d e errores, q u e , por otra parte , 

L u z á n n o i n v e n t ó ni echó á v o l a r el p r i m e r o . 

P r e f e r i m o s fijarnos en aque l los rasgos q u e mues-

tran á L u z á n c o m o v e r d a d e r o predecesor de otra 

crít ica m á s r a c i o n a l y más a d e l a n t a d a . 

Y , ante t o d o , e l l ibro de L u z á n dista toto coelo 

de los tratados e m p í r i c o s , que tanto a b u n d a n , así 

en nuestra l i t e r a t u r a c o m o en la i tal iana y f r a n -

cesa. N o h a y p r e c e p t o que él n o razone, y al cual 

no procure dar u n a base filosófica. El l ibro de L u -

z á n es , á todas l u c e s , y m e j o r ó peor h e c h o , u n 

e n s a y o de estét ica l i teraria , u n tratado de filo-

sofía del arte. E l a u t o r af i rma la unidad de la 

Poética en c u a n t o á sus f u n d a m e n t o s : « U n o es 

el arte de c o m p o n e r bien e n verso , c o m ú n y ge-

neral para todas l a s naciones y para t o d o s los 

t i e m p o s , así c o m o es u n a la orator ia e n todas 

partes»; pero al l a d o de esta u n i d a d en los p r i n -

c ip ios n o o l v i d a ni desconoce el carácter relat ivo 

é histórico de la o b r a de a r t e , ni t a m p o c o las i n -

fluencias del medio.-« E l c l i m a , las c o s t u m b r e s , 

los estudios , l o s g e n i o s , i n f l u y e n de o r d i n a r i o 

hasta en los escr i tos , y d ivers i f ican las obras y 

el estilo de u n a n a c i ó n de los d e otra.» 

A u n q u e L u z á n prefiere los p o e m a s que t ienen 

por objeto la e n s e ñ a n z a m e z c l a d a c o n el deleite, 

y que producen a l g u n a ut i l idad extraña al arte, 

no por eso desconoce , antes enseña e n t é r m i n o s 

expresos, que puede haber exce lent ís ima poesía 

que no se p r o p o n g a otro fin que el deleyte poético 

De la m i s m a s u e r t e , admite c o m o leg i t imas , de a 

manera que en otra parte h e m o s v i s t o , asi la 

imitac ión ideal ó de lo universal ( q u e el prefiere), 

c o m o la i m i t a c i ó n de lo part icular . Y e n su defi-

nición de la poesía procura admit ir lo y concordar-

lo t o d o : «Imitación de la naturaleza en lo univer-

sal ó en lo particular , hecha en verso, para uti-

lidad ó para deleyte de los hombres ó para uno y 

otro juntamente.» C o n apariencias naturalistas es 

idealista a c é r r i m o : «nadie i g n o r a que c o n l a cul tu-

ra del arte parece que toda la natura leza se desbas-

ta y se labra, y ostenta e n t o d o m á s a l iño y aseo ». 

. Nótese también este pasaje ( t o m o . , p á g . 7 7 ) , m u y d . g -

n o d e tenerse en euenta para la verdadera m t e h g e n o a de la 

doctrina de Luzán: , - . . „ J 

«El P o e t a , queriendo representar i nuestros o jos la v i r t u d 

en su mayor b e l l e z a . . . . y el vicio en t o d a su fea ldad. . . . no se 

contenta con imitar la v ir tud y el valor de un m d . v d u o como 

de Alc ib iades , de E p a m i n o n d a s , de Julio C e s a r y « 

varones ins ignes . . . . , sino que dando de mano a estos particulares 

£ T p 2 f n siempre imPlfectos, consultadla 

\ue ha concebido en su mente , de aquel caracter o ^ ^ J Z r a 

pintar, y adornando de todas las virtudes y perfecciones quejara 

su intento tiene ideadas una de las personas de su poema o 
de su t r a g e d i a , ofrece en ella un perfecto dechado a todos los 

que quisieren copiarle en sus costumbres y obras.,» 



A pesar de este a m o r s u y o al aliño y al aseo, 

L u z á n es g r a n d e é i lustrado apolog is ta de las can-

dideces h o m é r i c a s , y se extasía c o n las costumbres 

sencillas de a q u e l l a dichosa edad e n que «los re-

yes h a c í a n , y a de cocineros , y a de tr inchantes, 

y a de c o c h e r o s , y en q u e las Princesas c o m o N a u -

sicáa iban sin a l g ú n melindre á lavar su ropa al 

r í o , y era n o b l e e jercic io de Patr iarcas y Pr ínc i -

pes apacentar su ganado». 

N o m e n o s sensato y d igno de a l a b a n z a , a u n -

que no tan o r i g i n a l c o m o algunos h a n supuesto , 

se muestra a l r e p r o b a r el uso i n o p o r t u n o de las 

fábulas m i t o l ó g i c a s e n asuntos modernos y cris-

t ianos , c o m o c o n t r a r i o á l a verisimilitud poét ica: 

«Por esto los P o e t a s Crist ianos. . . . i n t r o d u j e r o n 

c o n razón e n l a E p o p e y a á n g e l e s b u e n o s y m a l o s , 

m a g o s , e n c a n t a d o r e s y otras cosas de este género , 

que en el y a m u d a d o sistema d é l a R e l i g i ó n eran 

más creíbles p a r a el v u l g o . . . . E n C a m o e n s me 

parece algo r e p a r a b l e la i n t r o d u c c i ó n de Júpiter , 

V e n u s , B a c o , e t c . , en un poema de tal asunto y 

escrito para l e e r s e entre cristianos.» P e r o ent ién-

dase bien: lo q u e L u z á n rechaza c o m o absurdo é 

inverosímil es e l hacer intervenir en u n p o e m a 

m o d e r n o á las deidades gentí l icas quanto á los 

atributos divinos, es decir, considerados c o m o se-

res teológicos existentes y ac t ivos , n o el va lerse . 

quantoá lo físicoy moral, de « aquel las expres io-

nes d é l o s g e n t i l e s q u e están ya u m v e r s a l m e n t e re-

cibidas y u s a d a s c o m o a d o r n o propio de la poe-

sía. . . . De m o d o ( a ñ a d e L u z á n , para expl icar 

más c l a r a m e n t e su doctrina) , que n o hal lo di f icul-

tad n i reparo a l g u n o e n que u n Poeta c h r i s t i a n o , 

si h a d e hablar de una b o r r a s c a , diga en frase poé-

tica, que Neptuno a irado c o n m o v i ó su reino.» L a 

opinión de L u z á n no es substancia l mente diversa 

de la de B o i l e a u : lo q u e hace es l imitar la y recti-

ficarla, admit iendo , p o r otra parte , en términos 

expresos que «la Poesía se sostiene por la fábula y 

v i v e de la ficción». L u z á n m u y rara v e z s igue 

resueltamente opiniones contrarias al v u l g a r sen-

tir de los preceptistas. A s í es que no admite la 

poesía e n prosa que M i n t u r n o , B e n i o , el P i n c i a -

n o , C a s c a l e s , C e r v a n t e s y tantos otros h a b í a n 

rec ibido de b u e n g r a d o , y e x c l u y e del c a m p o 

del arte «todas las p r o s a s , a u n q u e imi ten c o s t u m -

b r e s , acciones ó afectos h u m a n o s » . 

E l buen juic io de L u z á n bril la hasta e n p o r m e -

nores á pr imera vista insignif icantes. P o r e j e m -

plo legi t ima c o m o e m i n e n t e m e n t e poético el em-

pleo de los epítetos h o m é r i c o s (Aquiles el de los 

pies ligeros, Minerva la de los ojos garbos), y s u 

repet ic ión cuantas v e c e s se n o m b r e el sujeto á 

q u i e n c o n v i e n e n . E n e s t o , c o m o e n t o d o lo de-

m á s , estaba m u c h o más adelantado que nuestros 

helenistas de principios de este s i g l o , v . gr . : H e r -

mosi l la , el c u a l , al e n c o n t r a r s e c o n tales epítetos 

en lalliada, los rodea ó procura var iar los , ó los 

e m b e b e en la corriente de la f r a s e , h u y e n d o de la 

repet ic ión pura y n e t a , que es u n o de los c a r a c -

teres m á s universales de la poesía ép ico-popular 

de todos t iempos y nac iones . 

L a posición de L u z á n respecto del teatro espa-

ñ o l no podía ser otra de la que fué , dadas las ten-



dencias de su espíritu crítico más sólido que bri-

l lante, los antecedentes de su educación l a t i n o -

itàlica , las corrientes y a irresistibles de la época, 

el prosaismo l levado e n t r i u n f o , el ideal correcto 

y pedagógico que e n toda E u r o p a c o m e n z a b a á 

imponerse al a r t e , el p r e d o m i n i o de las c o n v e -

niencias sociales y académicas erigidas e n ley su-

p r e m a , el absoluto olv ido de todo e lemento his-

tórico e n la apreciación l i teraria , la impos ic ión 

de fórmulas y recetas de carácter imperat ivo y 

absoluto sustituidas á la pura y sincera e m o c i ó n 

estética, la regular idad fría y s i m é t r i c a , q u e , 

exteriorizada e n obras más ó menos apreciables , 

pero , en s u m a , propias de u n cierto estado so-

cial y de una c ierta época , é incomprens ib les y 

faltas de sentido fuera de é l , pretendía condenar 

c o m o bárbara t o d a creación de la fantasía que 

no encajase dentro del molde de esa literatura 

oratoria y lóg ica , de esa prosa sensata y a n i m a -

d a , que por m u c h o t i e m p o fué la única poesía 

francesa. Y , sin e m b a r g o , L u z á n no fué tan a l lá : 

e n su tratado de la poesía dramática h a y , es c ier-

t o , injust ic ia e v i d e n t e , hay errores crasos de h e -

c h o y de d e r e c h o , hay verdadera p r e v e n c i ó n y 

a n i m o s i d a d contra el teatro de L o p e , y m u c h o 

más contra el de Calderón ; pero no hay ese igno-

rante fanat ismo , ese odio feroz y anti-nacional 

q u e hace casi i legibles los opúsculos críticos d e 

Nasarre , . de D . Nicolás Moratín , de C l a v i j o y 

F a j a r d o , de M a r c h e n a y de tantos otros. L u z á n 

sabe m á s , y piensa mejor , y es más español que 

ellos. R e c o n o c e m u c h a s buenas calidades e n la 

dramática española ; l l a m a á b o c a llena gran poe-

ta á L o p e de V e g a , y hombre extraordinario por 

la extensión, variedad y amenidad de su inge-

nio, por la copia y suavidad de su versificación, y 

á sus obras inmenso depósito de preciosidades 

poéticas, de naturalidad y buen estilo; n o escatima 

los elogios al urbano y seductor l enguaje de los 

galanes de C a l d e r ó n , á la i n v e n c i ó n y enredo 

compl icadís imos de sus fábulas ; reconoce en ellas 

el arte primero de todos, que es el de interesar á 

los espectadores y l levar los de escena e n escena, 

c o n ansia de v e r el fin, «circunstancia esencia-

lísima de que no se pueden gloriar m u c h o s poe-

tas de otras n a c i o n e s , grandes observadores de 

las reglas». M o r e t o y R o j a s (á quien sólo consi-

dera c o m o poeta c ó m i c o ) todavía obt ienen ma-

y o r gracia á sus o j o s , por acercarse más á la co-

media de carácter. De A l a r c ó n y T i r s o no dice 

una palabra, seguramente por no haber conocido 

sus obras, y a r a r í s i m a s e n a q u e l l a f e c h a . E n s u m a : 

el q u e quisiera aprovecharse de las concesiones 

de L u z á n y tejer sólo con sus escritos una apo-

logía de la ant igua escena española, no dejaría de 

encontrar e n la Poética bastantes materiales para 

su intento. A d e m á s , L u z á n no quiere consentir 

en las absurdas ideas de Nasarre y M o n t i a n o , que 

suponían la existencia de u n teatro español eru-

dito , fiel observador de los preceptos y ejemplos 

de griegos y r o m a n o s , antítesis perfecta del des-

arreglado arte n a c i o n a l . Para L u z á n no h a y más 

teatro español que el de L o p e , Calderón y sus se-

cuaces , d igno de aplauso en unas cosas y de censu-



ra en otras, pero siempre «popular, l ibre , sin suje-

c ión á l a s reglas d é l o s antiguos». «Nuestrapoes ía 

antigua castellana no t u v o jamás Poét ica», d i c e e n 

otra parte L u z á n . P r o p o s i c i ó n más bri l lante que 

s ó l i d a : creemos h a b e r demostrado e n esta obra 

l o contrario. T o m a L u z á n , c o m o tantos otros, por 

d o c u m e n t o crítico de gran precio el h u m o r í s t i c o 

desenfado de Lope de V e g a , int i tulado Arte nue-

vo de hacer comedias, tantas veces contradicho 

por el m i s m o Lope y por sus discípulos en apolo-

gías m u c h o más serias y más profundas , las cuales 

L u z á n da muestras de i g n o r a r de todo punto , y 

que le h u b i e r a n s a l v a d o de m u c h o s errores en que 

lastimosamente cae p o r n o conocer la teoría de 

nuestra ant igua c o m e d i a ; que teoría h u b o e n el la , 

c o m o la h a y , en todo m o v i m i e n t o l i terario, aun 

en los que á primera v i s t a parecen m á s irregulares. 

E n lo que p u d i é r a m o s l lamar crítica negativa, 

es decir , en la censura de los defectos más co-

munes y p a l p a b l e s de nuestras ant iguas c o m e d i a s , 

L u z á n suele a c e r t a r , y se le puede dar la r a z ó n 

en casi todo, sin q u e esto impl ique cosa a l g u n a 

en pro ni e n contra de nuestro teatro , p o r q u e la 

crítica de L u z á n es tan m e n u d a y tan de por-

menor y , de tal m a n e r a deja intacto el espíritu 

de las obras que a n a l i z a , q u e la v e r d a d e r a cr í -

tica queda por h a c e r después de estos reparos 

m e c á n i c o s . P a r a é l , la ignoranc ia de lo que 

l lama arte, es d e c i r , d e las estériles disquisicio-

nes c o n que llena su l i b r o t e r c e r o , y en las cuales 

n i n g ú n poeta e n c o n t r a r á p o r c ierto l u z ni ense-

ñ a n z a para n a d a , le parece u n pecado capital é 

irremisible. O l v i d á n d o s e de la bell ísima teoría 

de la verisimilitud popular ó art íst ica, con la 

c u a l , siguiendo á M u r a t o r i , había defendido e n 

su pr imer l ibro todos los capr ichos de la ima-

ginat iva que largamente se permit ieron el A r i o s -

to y todos los autores de p o e m a s y l ibros c a b a -

llerescos, se e m p e ñ a a q u í e n proscribir las aven-

turas «que sólo t ienen ser en la i m a g i n a c i ó n del 

poeta q u e las i n v e n t ó » , y en sujetar la fábula 

de las comedias á u n a cierta verosimi l i tud m a t e -

rial y p r o s a i c a , c o n d e n a n d o de un golpe g é -

neros enteros , c o m o las c o m e d i a s mitológicas , 

las comedias de s a n t o s , la m a y o r parte de las h e -

r o i c a s , y todas aquel las en que. in terv iene de una 

manera ú otra lo s o b r e n a t u r a l y lo maravi l loso . 

D e esta manera restringe c a p r i c h o s a m e n t e la f á -

bula c ó m i c a á n o ser más que el trasunto poco 

ó n a d a ideal izado d e los acc identes de la vida 

c o m ú n , sin admit i r t a m p o c o en las comedias de 

costumbres recurso a l g u n o que salga de la más 

trivial y diaria r e a l i d a d , a u n q u e p u e d a n d a r s e , y 

de h e c h o se d e n , e n el m u n d o casos m u c h o más 

raros y estupendos que cuantos i m a g i n a el arte. 

E n lo cual bien se v e que L u z á n , arrebatado por 

el furor censorio y por deducc iones y consecuen-

cias falsas de su doctrina ( á la cual repito que es 

infiel en casi todo este l i b r o ) , no sólo c o n d e n a el 

teatro español , s ino de r e c h a z o todos los teatros 

del m u n d o , incluso el teatro francés, dado que n o 

son casos frecuentes ni m u y verosímiles en la v ida 

los d e R o d o g u n a ni los de F e d r a . Y si se responde 

que para L u z á n es una la verosimil i tud de la tra-



g e d i a y otra la de la c o m e d i a , responderé que b a j o 

el n o m b r e de comedia , q u e i m p r o p i a m e n t e les 

dieron sus autores , c o n f u n d e L u z á n u n a p o r c i ó n 

de composiciones del t e a t r o español que son v e r -

daderosdramas trágicos, y q u e deben ser juzgados 

y absueltos por las m i s m a s reglas que leg i t iman 

la verosimil i tud de las t r a g e d i a s gr iegas , y de las 

tragedias francesas , y de todas las tragedias posi-

bles , a u n q u e se acepte la c a p r i c h o s a def in ic ión de 

L u z á n , el cual , separándose a q u í p r o f u n d a m e n t e 

de la doctrina de A r i s t ó t e l e s , restringe la trage-

dia á ser «representación d r a m á t i c a de u n a g r a n 

m u d a n z a de fortuna acaecida á reyes , príncipes 

y personajes de gran calidad y dignidad, cuyas 

c a í d a s , m u e r t e s , peligros y desgracias exciten te-

rror y c o m p a s i ó n en los á n i m o s del auditor io , y 

los curen y purguen d e éstas y otras pasiones, 

sirviendo de ejemplo y escarmiento á todos ; pero 

especialmente á los reyes y personas de mayor 

autoridad ». 

De nada de e s t o , e x c e p t u a n d o el principio éti-

c o de la puri f icación de las p a s i o n e s , h a y rastro 

e n el texto del S tag ir i ta , y era no p e q u e ñ o atre-

v i m i e n t o q u e r e r l a m p a r a r b a j o su pabe l lón tal 

c o n c e p t o de tragedia c o r t e s a n a y á u l i c a , que si 

puede ser la de los j a r d i n e s de V e r s a l l e s , n u n c a 

f u é , ni por a s o m o s , la d e las fiestas de B a c o . 

P a r a c o m p r e n d e r h a s t a d ó n d e l lega la nega-

c i ó n del e lemento p o é t i c o en las teorías d r a m á t i -

cas de L u z á n , baste d e c i r que r e c o m i e n d a «como 

m u y arreglado y m e t ó d i c o » para la c o m p o s i c i ó n 

de una comedia e l s i s tema del P . L e B o s s u , que 

consistía e n escoger ante t o d o una m á x i m a para 

enseñarla a l e g ó r i c a m e n t e en el p o e m a , y «halla-

do el punto de moral que ha de servir de f o n d o 

y c i m i e n t o á la f á b u l a , reducir la á una acc ión 

que sea general é imitada de las acc iones v e r d a -

deras de los h o m b r e s , y que contenga a l e g ó r i c a -

mente la dicha m á x i m a » . ¡ Q u é c o m e d i a s tan 

amenas y regoci jadas se o b t e n d r í a n por este pro-

cedimiento! C ier tamente c o n tales pr incipios cr í -

t i c o s , no es posible admirar m u c h o á L o p e ni á 

Ca lderón. 

C o n sus ideas de verosimil i tud material y tan-

g ib le , es claro q u e L u z á n h a b í a de l levar al últ i-

m o grado de r igor y n imiedad el f a m o s o precepto 

de las unidades dramáticas . Más lóg ico y más 

into lerante que el autor del famoso v e r s o : 

«Una acción só la , en un lugar y un día,» 

exige la correspondencia exacta del t iempo de la 

acc ión con el t iempo de la representac ión, m e d i -

dos p o r re loj . C o m o la representación más larga 

n o dura arriba de cuatro horas , t a m p o c o se debe-

rán admit ir en el teatro acciones que excedan m u -

cho de ese t é r m i n o : L u z á n lo preceptúa e n t é r m i -

nos expresos, por 1a s ingular r a z ó n de que «siendo 

esos dos períodos de t i e m p o , el u n o or ig ina l y el 

otro c o p i a , se deben asemejar lo más que se pue-

da». A q u í L u z á n tropieza c o n el f a m o s o período 

de sol de la Poética de A r i s t ó t e l e s , y para l ibrarse 

de tan formidable a r g u m e n t o , sale del paso c o n 

decir, que el texto debe estar i n c o r r e c t o p interpo-

lado . ¡ T a l juego de cubiletes hacían estos crít icos 
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aristotélicos con la autoridad de Aristóteles siem-

pre q u e les estorbaba 1 S i hubiesen penetrado el 

verdadero sentido de la Poética, allí hubieran 

podido aprender que el giro de sol n o es u n pre-

cepto, y que Aristóteles dist ingue perfectamente 

el t i e m p o real del t iempo que p o d e m o s l lamar 

estético , y estima la más perfecta f á b u l a la que 

más ampl iamente se dilate c o n f o r m e á su natu-

r a l e z a , hasta producir el c a m b i o de fel icidad en 

desdicha ó al contrar io . ¿ Q u é m a y o r a p o l o g í a 

p a r a el teatro español ó para el de S h a k e s p e a r e ? 

E s de ver y a d m i r a r , c o m o rasgo de época y de 

e s c u e l a , el ardor que L u z á n pone en esta cues-

t i ó n p u e r i l , y c u á n á regañadientes c o n c e d e una 

ó dos horas más, hasta que, hac iéndose c a r g o de 

la dificultad de encontrar a r g u m e n t o s que e n c a -

jen en tan estrecho molde, a c a b a , c o m o todos los 

sostenedores de esta absurda teoría , por dar á los 

poetas un m o d o de eludirla y f a l s e a r l a , que c o n -

siste en no h a b l a r n u n c a de días ni de h o r a s , y 

apartar de la mente del espectador la n o c i ó n de 

t i e m p o . E n c u a n t o á la u n i d a d de l u g a r , de la 

c u a l Aristóteles no dice u n a p a l a b r a , L u z á n tiene 

la m a n g a un p o c o más ancha , y a u n q u e el r igor 

de la l e y pide un lugar estable y fijo, t iene por 

yerro leve y perdonable el de quien p o n g a u n acto 

de comedia en el C o s o de Z a r a g o z a , y o t r o en la 

p l a z a del Pi lar . P e r o hasta a q u í l lega su toleran-

c ia , y reprende g r a v e m e n t e á no sé qué precep-

tista italiano que concedía al d r a m a t u r g o l icencia 

para pasear á sus personajes p o r toda la c iudad 

y p o r dos ó tres leguas á la r e d o n d a . Para L u z á n 

ya esto es u n intolerable abuso , lo m i s m o que las 

mutaciones de escena, que él quiere sustituir c o n 

ciertos tablados y divis iones hor izonta les , i m a g i -

nadas por el D r . J e r ó n i m o B a r u f f a l d i , y c ien 

veces más contrarias á toda i lus ión y veros i -

mil itud que los c a m b i o s de decorac ión m á s fre-

cuentes 1 y r á p i d o s . 

A la pobre luz de estas intolerancias de escuela 

hizo L u z á n la crítica del teatro e s p a ñ o l , e n c a r -

nizándose con las in fracc iones repetidas de las 

unidades, con los a n a c r o n i s m o s y los dislates g e o -

gráf icos , sin o lv idar t a m p o c o aquel los reparos 

éticos de que no hay teatro a l g u n o que esté e x e n -

t o , y q u e de todos m o d o s t ienen poco que h a c e r 

en una Poét ica. C o n copiar una parte de los ana-

temas que l a n z a r o n sobre las comedias de Mo-

lière los dos grandes oradores sagrados de su 

t i e m p o , Bossuet y B o u r d a l o u e , hubieran t e n i d o 

de sobra para contestar v ic tor iosamente á L u z á n 

los partidarios de nuestro a n t i g u o d r a m a . T o d o 

bien c o n s i d e r a d o , el escarnec imiento de los afec-

1 En cuanto á la doctrina de la purificación de las pasiones, 

Luzán sigue al pie de la letra el sentir de D . Josepe Antonio 

González de Salas ( V i d . t o m o n de esta obra nuestra, p á g s . 381 

y 3 8 2 ) , y añade las observaciones siguientes : «No hay duda 

que la demasiada a legr ía , los objetos externos y los varios de-

seos, disipan mucho el ánimo, le distrahen y enajenan de suerte 

que raras veces entra en sí mismo ni se recoge á tratar con-

sigo á s o l a s . . . . Con la tristeza , pues , y con el taciturno reco-

gimiento que infunde y desea la tragedia en los ánimos de los 

oyentes , se logra este tan provechoso retiro del alma en si misma, 

se templa la excesiva alegría» , e t c . , etc. 

De suerte que Luzán consideraba los espectáculos t r á g i c o s 

como un suplemento d e los ejercicios espirituales. 
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tos nobles y generosos y las burlas que recaen en 

menosprecio del fervor religioso ó de la a u t o r i -

dad p a t e r n a , ó de la fidelidad c o n y u g a l , traen 

peores consecuencias sociales que los excesos del 

punto de h o n o r v indicat ivo , expres ión y degene-

ración bárbara de u n alto sentido de dignidad 

propia y h u m a n a . 

E n el terreno puramente l i terar io , la única o b -

servac ión de Luzán que implica v e r d a d e r a tras-

cendencia crítica es la que se ref iere á la pal idez, 

m o n o t o n í a y leve estudio de los caracteres e n 

nuestra dramática : observación injusta de todo 

punto si se la aplica á T i r s o , á A l a r c ó n , y hasta 

c ierto p u n t o á Moreto , y aun á a l g u n a s obras e x -

cepcionales de Lope y de C a l d e r ó n , pero que 

tiene toda su fuerza si se limita al m a y o r n ú m e -

r o de las obras de éste ( s ingularmente las c o m e -

dias de capa y espadaJ, y á inf ini tas de los a u t o -

res de s e g u n d o orden. 

Ni s iquiera el e jemplo y la doctr ina de P e d r o 

C o r n e i l l e s o n bastantes para q u e L u z á n tolere el 

género de las tragicomedias ó comedias heroicas, 

antes las condena c o m o abuso intolerable contra 

lo natural y lo verisímil, y c o m o u n nuevo mons-

truo 110 conocido de los antiguos. P a r a L u z á n no 

h a y cosa m á s antipática que la mezc la de lo trá-

g ico c o n lo cómico, porque «queriendo lograr jun-

tos los fines de la T r a g e d i a y de la C o m e d i a , no 

se logra ninguno». 

L a teor ía del p o e m a épico en L u z á n es un 

m i x t o de las ideas de Béhio y del P . L e Bossu, 

acordes entrambos en que la epopeya «debe servir 

de instrucción especia lmente á los reyes y capi-

tanes de ejército, á los que m a n d e n y g o b i e r n e n , 

en lo que conduce para las buenas costumbres y 

para vivir unavida felij». D e b a j o de la alegoría 

de la fábula debe enseñarse a lguna importante 

máxima m o r a l , ó proponer la idea de un perfec-

to héroe militar. De este m o d o la epopeya ven-

drá á ser la poesía didáct ica de los c u a r t e l e s , y 

una especie de s u p l e m e n t o de las ordenanzas . L o 

extraño es que al lado de estas inepcias, que L u -

z á n , á lo menos , t iene el mérito de n o haber i n -

ventado, encontremos un s ingular capítulo en 

que Luzán patrocina y hace suya la noción del 

héroe épico dada por el doctísimo Juan Bautista 

V ico , y e x p r i m e , por dec ir lo a s í , el jugo de su 

libro de la Ciencia Nueva, tan desconocido en-

tonces en la m a y o r parte de E u r o p a , y c u y a in-

fluencia fué tan tardía. Á h a b e r s e penetrado L u -

zán verdaderamente de la doctr ina de su presunto 

maestro, ¿ c ó m o hubiera p o d i d o empezar un ca-

pítulo con palabras de V i c o , y acabar le con otras 

del P . Le Bossu ? 

T a l mezcla de l u z y de s o m b r a s es característica 

del l ibro de L u z á n , c u y o s méritos hemos expuesto 

lealmente,sin dejar de poner á la vista sus i m p e r -

fecciones, de las cua les , por su educación y por el 

espíritu de su t i e m p o , a p e n a s p o d e m o s decirle 

responsable. T a l c o m o es la Poética , contradic-

toria é incoherente e n m u c h a s c o s a s , y radical-

mente falsa e n otras, n o p r o d u j o m e j o r doctrinal 

literario el s iglo x v i n ; y c u a l q u i e r a que sea el 

m e n t ó de Hermosi l la , de Mart ínez de la Rosa 



y de los ú l t i m o s preceptistas de la escuela neo-clá-

sica , no p u e d e negar nadie que c o n atención los 

e x a m i n e , q u e la r iqueza filosófica y t é c n i c a del 

l ibro de L u z á n aparece en ellos s ingularmente 

m e r m a d a , y q u e n a d a e n c o n t r a m o s ni en el Arte 

de Hablar, ni siquiera e n la elegante Poética del 

yate g r a n a d i n o , que a v e n t a j e ni se acerque en 

t r a s c e n d e n c i a estética á las bel l ísimas y sólidas 

doctr inas q u e e n sus dos pr imeros l ibros (los me-

jores de la o b r a ) e x p o n e L u z á n sobre la i m i t a -

c i ó n de lo u n i v e r s a l y de lo particular , sobre los 

of ic ios del i n g e n i o y de la fantas ía , sobre la 

e x o r n a c i ó n d e la materia por medio del artif icio. 

E n su l í n e a , y c o m o expres ión teórica del p e n -

samiento d e u n a escuela , la Poética de L u z á n 

n o ha s ido s u p e r a d a , ni rec t i f i cada , ni añadida, 

c o m o t a m p o c o lo ha sido la Retórica de M a y a n s 

y S i s c á r , p u d i e n d o est imarse a m b o s l ibros c o m o 

las dos c o l u m n a s de la precept iva l iteraria del 

s i g l o XVIII . 

L a s o p i n i o n e s críticas de L u z á n , m u y señalada-

mente las q u e profesaba sobre nuestro a n t i g u o 

t e a t r o , y t a m b i é n la c o n d e n a c i ó n del g o n g o r i s m o 

( t o d a v í a d o m i n a n t e ) , á pesar de las oportunas 

salvedades q u e hacía reconociendo el indudable 

méri to de G ó n g o r a c o m o poeta l í r i c o , no podía 

menos de susc i tar recia c o n t i e n d a y protestas del 

s e n t i m i e n t o n a c i o n a l herido. P u e d e decirse que 

esta p o l é m i c a e m p e z ó a u n antes q u e la Poética 

hubiese s a l i d o de casa del impresor . A d j u n t a s á su 

pr imera e d i c i ó n v a n dos a p r o b a c i o n e s , por otra 

parte m u y e n c o m i á s t i c a s , de l o s Rdos. P P . Maes-

tros Manuel Gal l inero y Miguel N a v a r r o , los cua-

les, á pesar de ser grandes a m i g o s y admiradores de 

L u z á n , intentaron poner a lgún correct ivo á las 

exageraciones de su crítica y vo lver por la h o n r a , 

que s u p o n í a n atropel lada, de los ant iguos a u t o -

res castel lanos. E l P . Gal l inero se separaba en 

términos rotundos de la op in ión de L u z á n y de 

los críticos t ranspirenaicos , a f i r m a n d o , poco más 

ó menos c o m o el P . F e i j ó o , que el r igor de tales 

críticos procedía de n o considerar « q u e las reglas 

pueden mejorarse c o n la artificiosa adic ión de 

otros pr imores », de donde infería q u e , « h a b i e n -

do a lcanzado nuestros poetas los p r i m o r e s del 

arte ( q u e en t i e m p o de Aristóteles n o tenía a ú n 

toda su per fecc ión y h e r m o s u r a » ) , n o debían te-

nerse por desordenado extrav ío , s ino, al contra-

r i o , por audac ia g e n e r o s a , las n o v e d a d e s y biza-

rrías de los nuestros . Y puesto ya en este c a m i n o , 

recordaba c o n discreción á L u z á n que iguales 

reparos de in fracc ión de las reglas del arte se h a -

bían dirigido en su t iempo á M o l i è r e , y q u e éste 

había defendido mostrando bien poco respeto á 

los preceptistas. E l P . N a v a r r o , a t e n u a n d o t a m -

bién las censuras de L u z á n contra nuestros p o e -

t a s , procedía more scholastico, ex tractando las 

doctr inas de S a n A g u s t í n sobre el concepto de la 

be l leza , y de S a n t o T o m á s sobre el concepto del 

arte. E x c u s o advert ir que estas aprobaciones de 

tan levantado espír i tu , f u e r o n supr imidas y c o n -

denadas al o l v i d o , c o m o dos m o n u m e n t o s de 

so lemne pedantería y de barbarie , en la s e g u n d a 

edición de la Poética, dirigida en 1789 por el ele-



gante L l a g u n o , que trató la obra de L u z á n con 

tan poca concienc ia c o m o el Victorial de Don 

Pedro Niño y otros l ibros que i m p r i m i ó . 

Pero ni L l a g u n o ni sus a m i g o s p u d i e r o n bo-

rrar de la m e m o r i a de las gentes la docta crítica 

q u e hic ieron de la Poética los redactores del Dia-

rio de los Literatos e n el t o m o iv de su meritoria 

publ icac ión. Este ar t ículo consta no m e n o s que 

de 113 páginas, y es obra de dos autores. L a parte 

meramente expositiva y de extracto pertenece á 

D. Juan M a r t í n e z d e S a l a f r a n c a ; l a parte crít ica fué 

redactada por el b ibl iotecario D. Juan de Ir iarte, 

u n o de los h o m b r e s m á s doctos de aquel la c e n t u -

r i a , c o n s u m a d o g r a m á t i c o y la t in is ta , autor de 

i n g e n i o s o s epigramas en la lengua madre y en 

la caste l lana , y de un bien diger ido catálogo de 

los manuscr i tos gr iegos de la Real B ib l io teca de 

Madrid . D. Juan de I r i a r t e , que h a b í a rec ibido 

en los co legios de Jesuítas de París y R ú a n s u 

e d u c a c i ó n l i terar ia , discípulo del P . P o r é e , lo 

m i s m í s i m o que V o l t a i r e , n o podía ser m u y hostil 

á los principios críticos profesados p o r su a m i -

g o L u z á n ; pero tanto podía en él el sent imiento 

n a c i o n a l , q u e , aun h a c i e n d o grandes e log ios 

de la Poética, se negaba resuel tamente á asen-

tir con el autor en lo que tocaba al méri to 

de nuestros poetas , y emprendía la defensa de 

la t rag icomedia española , de la poesía en prosa, 

del teatro de L o p e de V e g a , y hasta de los ver-

sos más enigmáticos de G ó n g o r a L u z á n había 

1 Diario de los Literatos, t o m o i v , páginas 1 á 1 1 3 . En 

la biografía de D . Juan de i r iar te , que precede á sus Obras 

calif icado el Arte Nuevo de L o p e , de «libro cuyos 

fundamentos y principios se o p o n e n directamen^ 

te á la razón y á l a s reglas de Aristóteles». D. Juan 

de Iriarte quiere probar que L o p e no c o m p u s o 

su Arte para apoyar la n o v e d a d de sus comedias , 

ni se propuso levantar n u e v a poética contra la de 

Aristóteles y H o r a c i o , c u y o s preceptos, en t o d o 

lo e s e n c i a l , r e c o m i e n d a e x p r e s a m e n t e é inculca 

Sueltas ( 1 7 7 4 ) , se especifican cuáles son los artículos del Dia-

rio que le pertenecen ( tomo 1 , pliego F , sin foliar). Iriarte 

propendía á lo conceptuoso , aun dentro del g u s t o francés. De-

dicó nada menos que ocho epigramas latinos á la alabanza de 

Fontenelle. Son de materia art íst ica (dicho sea de paso) los 

tres siguientes dist icos de D . J u a n de Iriarte sobre el desnudo 

en la escultura , que conceptúo notables por la elegancia de la 

dicción : 

« XXXVIII. 

P á r a t e , Pictorcs , obscenas pingere partes. 

Fit meretrix vestrá casta Minerva manu. 

xxxix . 

Naturam haud sequeris , p i n g i s qui turpia , Pictor. 

Quod Natura t e g i t , debet et arte t e g i . 

XL. 

Quid juvat in statuis obscena ostendere membra ? A n lignum , an saxum , qúi videt ista , putas ? » 

La educación extranjera nunca ext inguió en D. Juan de 

Iriarte el v ivo sentimiento de nacionalidad. De los que afecta-

damente remedaban el habla l i teraria, y costumbres d é l o s fran-

ceses, se burló en este otro e p i g r a m a , mucho más picarescode 

lo que el docto bibliotecario solía permitirse : 

«Gallicus Hispanis habitus , saltat io, vestís , 
Lingua , cibus , morbus Gallicus ipse placet .» 

Entre otros opúsculos críticos de D . Juan de Iriarte , reco-

pilados en el tomo 11 de sus Obras Sueltas, merece citarse la 

justa y severa censura que hizo de unas endechas muy concep-

tuosas y m u y celebradas de D, Antonio de S o l í s , á la conver-

sión de San Francisco de Borja. 



e n m u c h a s partes de su obra , debiendo estimarse 

las contradicc iones que en ésta se adv ier ten c o m o 

«elegantes rasgos de ingenioso despejo y b iza-

rría». Hace notar el in f lu jo de la democracia (sic) 

e n nuestros ant iguos teatros, y la necesidad e n 

q u e se v ieron nuestros poetas de atemperarse al 

gusto popular , a u n protestando de él. «La obra 

de L o p e más es arte nuevo de crit icar comedias , 

que de hacerlas.» 

L u z á n había despedazado con v e r d a d e r a saña 

de reformador, entonces necesaria, el e n i g m á t i c o 

soneto de G ó n g o r a en loor de L u í s de B a v i a , es-

cogiéndole entre otros ciento c o m o d e c h a d o de 

la más perversa y cal ig inosa poesía. D . Juan de 

Iriarte apura los esfuerzos de su ingenios idad 

para defender el soneto de G ó n g o r a , y r e a l m e n t e 

saca ilesas de las garras censorias de L u z á n a l g u -

nas frases poét icas y f iguradas de b u e n a l e y , 

c o m o los claveros celestiales, los bronces de la 

historia y la llave de los tiempos ; pero c o m p r o -

mete en mal h o r a su causa c u a n d o e m p r e n d e dar 

racional sent ido á este terceto , m o n s t r u o s o e m -

bol ismo de i m á g e n e s , sobre el c u a l tanto suda-

r o n Salcedo C o r o n e l y los d e m á s intérpretes de 

G ó n g o r a , e n t e n d i é n d o l e unos de la i n m o r t a l i d a d 

q u e c o m u n i c a la i m p r e n t a , y o tros de la ca ída de 

Icaro : 

«Ella á s u s n o m b r e s puertas inmortales 

A b r e , no de caduca , no , memoria , 

Que sombras sella en túmulos de espuma.» 

L o más br i l lante y lo más sólido del ar t ículo 

del Diario, es la defensa de la t r a g i c o m e d i a , pros-

crita por L u z á n c o m o género monstruoso y b á r -

baro. Iriarte le recuerda que «los ant iguos c o n o -

cieron una especie de d r a m a que participa de la 

T r a g e d i a y de la C o m e d i a , y que admite la mez-

cla de personas ilustres y vulgares , de sucesos 

serios y jocosos, c o m o s e - o b s e r v a en el Amphy-

trion de Plauto , y en el Cyclope de Eur íp ides , y 

debía acontecer e n los d r a m a s satíricos de Prati-

nas, según lo que de el los sabemos, y según lo que 

indica la misma Poética de Horac io , de la cual 

b ienc laramentese d e d u c e que en tales representa-

ciones alternaban los R e y e s y los Dioses c o n los 

Sátiros y los F a u n o s , y c o n la g r a v e d a d trágica , 

el donaire y la malic ia c ó m i c a más subida d e tono». 

Á e s t o s a r g u m e n t o s de autoridad añade otros de 

razón , derivados de la esencia misma del p o e m a 

dramát ico: «No parece tan extraño ni tan v i o l e n t o 

el d r a m a que u n e lo serio c o n lo j o c o s o , p o r q u e , 

nos iendo el d r a m a m á s q u e una i m i t a c i ó n ó repre-

sentación de las a c c i o n e s y sucesos h u m a n o s , y en-

contrándose no pocos de éstos mezclados de la nces 

serios y graves, y de fest ivos y grac iosos chistes , 

con intervención de personas grandes y p l e b e y a s , 

¿ q u é r e p u g n a n c i a n i q u é monstruosidad p u e d e ha-

ber para que acciones y sucesos de esta cal idad se 

representen? ¿ Y si e n el teatro de la v i d a h u m a -

na pasan y suceden verdaderas t r a g i c o m e d i a s , 

por qué razón n o las podrá haber fingidas ó i m i -

tadas en e l T h e a t r o d e la P o e s í a , s u p o n i e n d o que 

en su representación se observen las condic iones 

y leyes del decoro y de la propiedad? Ni obsta el 

i n c o n v e n i e n t e que se o p o n e de que los d o n a y r e s 



c ó m i c o s i n t e r r u m p e n y destruyen la fuerza de 

l o s afectos trágicos , p o r q u e lo m i s m o sucede den-

tro de la T r a g e d i a y de la C o m e d i a , e n d o n d e los 

afectos de lás t ima, de ternura y de a m o r , destru-

y e n los de i ra , furor y o d i o . . . . Estas y otras refle-

x iones abren la puerta á un di latado discurso, en 

q u e se pudiera demostrar que muchas de las má-

ximas que los críticos establecen por leyes gene-

rales de la Dramática, no son más que fueros par-

ticulares del genio y gusto de cada siglo y de 

cada nación, como lo acredita la historia del 

Theatro antiguo y moderno.... F u e r a de que pa-

rece d e m a s i a d o rigor q u e r e r añadir á la C o m e -

dia , sobre las tres unidades á que está sujeta, otra 

u n i d a d cuarta , que es la u n i d a d de especie, de 

suerte q u e n o p u e d a haber más de una especie de 

C o m e d i a , n o ignorándose q u e los R o m a n o s tu-

v ieron tantas especies diferentes de C o m e d i a s , 

unas Pretéxtalas, otras Togatas, otras Alela-

ñas, otras Tabernarias, e tc . , s e g ú n la diversa 

c lase y cal idad de sus asuntos y p e r s o n a s , según 

su m a y o r ó m e n o r g r a v e d a d y var ia c o m p o s i c i ó n 

de lo serio y lo j o - o s o . » 

¡ Página de c r í t i c a verdaderamente sensata y 

a d m i r a b l e , p e r o q u e no fué la única que en el 

m i s m o sentido escr ib ieron los apologistas de la 

t radic ión nac ión 1, nunca muerta ni a h o g a d a en 

el s iglo xvi i i , c o m o y a h e m o s c o m e n z a d o á notar 

y s e g u i r e m o s v i e n d o ! C l a r o es q u e , pensando 

Iriarte de tan l i b r e y racional manera , no podía 

m e n o s de diferir d e la sentencia de L u z á n acerca 

de la unidad de t i e m p o . N o sólo calif ica de pre-

tensión arbitraria la de las cuatro horas, s ino que, 

en redondo , a f i rma q u e el estrechar los l ímites 

de la acc ión, no es s ino sofocar y o p r i m i r el inge-

nio, y cortar los vuelos á la p l u m a del poeta, «con 

lo cual l lega á malograrse lo substancial de los 

dramas, que es el artificio»de la F á b u l a » . 

A u n q u e todos estos reparos venían envueltos 

en u n a l luvia de flores d e r r a m a d a sobre todos los 

l ibros de la Poética, L u z á n no d e j ó de sentir la 

punta del a c e r o , y c o m o no era la modest ia la 

prenda distintiva de su carácter, h u b o de r e s p o n -

der en descomedido t o n o , c o n cierto folleto que 

imprimió en P a m p l o n a , en 1 7 4 1 , t r a b a j a d o á 

medias entre él y su a m i g o D. Josef I g n a c i o de 

Colmenares y A r a m b u r u , o idor de la C á m a r a de 

C o m p t o s , dis frazándose el pr imero con el a n a -

g r a m a imperfecto de D. í ñ i g o de L a n u z a , y el se-

g u n d o ( de quien son todas las notas ) c o n el de 

Henrico P ío Gilasecas Modenés. L u z á n se def ien-

de c o n habi l idad e n lo relat ivo á G ó n g o r a y á 

L o p e : no así en la parte t e ó r i c a , d o n d e tenía 

peor c a u s a , y d o n d e se e m p e ñ a en contestar 

á las razones c o n autor idades . A s í , v . g r . , para 

probar la i legit imidad de la t r a g i c o m e d i a , sienta 

el principio de que en la poesía dramática se debe 

preferirlo verosímil, aunque imposible ó falso, 

á lo verdadero inverosímil, y para c o m p r o b a r l o , 

cita á C a s c a l e s , C e r v a n t e s (en el Pérsiles, l ib . 11, 

cap. i r ) , S c a l í g e r o , P a b l o B e n i o , Dacier y Juan 

Bautista V i c o 

1 Discurso apologético de D. Íñigo de Lanuda, donde procura 
satisfacer los reparos de los señores diaristas sobre «La Poética» 



E l gusto de L u z á n se f u é a f r a n c e s a n d o más 

cada d í a , d e s p u é s de su v i a j e á P a r í s c o m o se-

c r e t a r i o de e m b a j a d a c o n el d u q u e de H u e s -

e a r , desde 1747 á I 7 5O. B u e n a p r u e b a de ello 

nos ofrece su c u r i o s o l i b r o i n t i t u l a d o Memorias 

Literarias de París, q u e i m p r i m i ó , d e d i c a d o al 

P . R á v a g o , c o n f e s o r de F e r n a n d o V I , e n 1751. 

E n este l i b r o d i s c u r r e L u z á n de u n m o d o i n g e -

nioso y a m e n o , p e r o c o n m e n o s p u r e z a de l e n -

g u a q u e en sus o b r a s a n t e r i o r e s , sobre los esta-

b l e c i m i e n t o s de e n s e ñ a n z a e n Par ís , s o b r e el 

e s t a d o de las Letras y de l a s C i e n c i a s , e s p e c i a l -

mente de la F ís ica y de la Q u í m i c a , de las Mate-

m á t i c a s , de la M e d i c i n a y d e la H i s t o r i a N a t u r a l , 

s o b r e las A c a d e m i a s y las E s c u e l a s m i l i t a r e s , s o -

bre las B i b l i o t e c a s y las I m p r e n t a s , t o d o c o n el 

más ardiente y s i m p á t i c o e n t u s i a s m o p o r la c u l -

tura , y m o s t r á n d o s e s u p e r i o r á la m a y o r parte 

de las p r e o c u p a c i o n e s de s u s ig lo. C o n s i d e r a b a , 

por s u p u e s t o , á Par ís c o m o «el c e n t r o de las 

C i e n c i a s y A r t e s , de las B e l l a s L e t r a s , de la e r u -

dic ión, de la d e l i c a d e z a y d e l b u e n g u s t o » . C l a -

m a b a contra la i n c o m u n i c a c i ó n c ient í f i ca de u n o s 

p u e b l o s c o n otros : « L a s C i e n c i a s y las A r t e s to-

can h o y á su p e r f e c c i ó n : m i l d e s c u b r i m i e n t o s , 

mil i n v e n t o s , m i l m á q u i n a s , m i l n u e v o s méto-

dos a l lanan t o d a s las d i f i c u l t a d e s y f a c i l i t a n los 

e s t u d i o s : en t o d a s p a r t e s , en todas l e n g u a s se 

habla , se escribe c i e n t í f i c a m e n t e : el t e m p l o de la 

de D Ignacio de Luían. Van añadidas algunas notas, sacadas de 

carta escrita al autor por Henrico Pió Gilasecas Modenés. Pam-

plona, J.J. Martines, 1741. 8.% 144 págs-

sabiduría es y a a c c e s i b l e á t o d o s . . . . T o d o al ien-

ta , t o d o i n f l u y e , t o d o se c o m u n i c a . » L a figura 

de L u z á n crece m u c h o á n u e s t r o s o j o s con este 

c a n d o r o s o é i n s a c i a b l e a f á n de c ienc ia que y a e n 

su edad m a d u r a , y c o m o si a c a b a r a de descubr ir -

se u n m u n d o n u e v o para su e s p í r i t u , le l l eva , lo 

m i s m o al curso de física e x p e r i m e n t a l del abate 

N o l l e t ó al de q u í m i c a de l a P l a n c h e , q u e a la 

representación de l a s t r a g e d i a s de C r é b i l l o n y de 

V o l t a i r e , ó á los sa lones en q u e i m p e r a b a Dide-

rot. T o d o lo i n d a g a y e s c u d r i ñ a , d e s d e las c a r t i -

l las en que a p r e n d e n los m u c h a c h o s á l e e r , hasta 

la o r g a n i z a c i ó n del T e a t r o de la C o m e d i a F r a n -

cesa , y t o d o p r o c u r a re fer ir lo á ut i l idad de su 

n a c i ó n . 

E l e n t u s i a s m o de L u z á n por los f r a n c e s e s , q u e 

le hace p r o r r u m p i r á l a c o n t i n u a en p o m p o s o s 

d i t i r a m b o s , n o le c i e g a , sin e m b a r g o , para reco-

n o c e r en a q u e l l a br i l lante c u l t u r a c iertos d e f e c t o s 

y s í n t o m a s de d e c a d e n c i a . A s í , v. g r . , s e d u e l e del 

a b a n d o n o de las letras c lásicas , c o m p a r á n d o l a s 

sin d u d a c o n el floreciente e s t a d o en que d u r a n t e 

su m o c e d a d las h a b í a visto en Italia , si b i e n h a c e 

justicia al m é r i t o de v a r i o s h u m a n i s t a s de Par ís , 

tales c o m o e l abate O l i v e t y e l P . P o r é e . S o b r e 

la poes ía f rancesa e x p o n e c o n s i d e r a c i o n e s bastan-

te a t inadas , e m p e z a n d o por r e c o n o c e r q u e «quizá 

la F r a n c i a , y p a r t i c u l a r m e n t e la P r o v e n z a , p u e d e 

g lor iarse de h a b e r s ido la p r i m e r a en i n v e n t a r y 

cu l t ivar la poesía v u l g a r , s i r v i e n d o de m o d e l o á 

otras n a c i o n e s » ; p r o p o s i c i ó n h o y p l e n a m e n t e 

c o n f i r m a d a p o r el estudio de la E d a d M e d i a , pero 



entonces de m u y p o c o s sabida ni alcanzada L l e -

g a n d o á los poetas q u e l e y ó y trató personalmen-

t e , con V o l t a i r e es m u y pródigo de a labanzas 

concediéndole el pr imer lugar entre los i n g e n i o ! 

c o n t e m p o r á n e o s . * S u poema la Henriade, sus 

t ragedias , sus epístolas y otras m u c h a s obras en 

verso y en prosa, le han adquir ido una fama igual 

á la envidia y e m u l a c i ó n de los que le han saty-

n z a d o c r u e l m e n t e . . . El i n g e n i o v i v o y fecundo 

de este poeta está s iempre e n acción y producien-

do algo L a s nove las de Zadig y de Babuc, que 

h a n salido á l u z poco h a , son suyas, c o m o lo ma-

nifiesta el estilo y la i n g e n i o s a d iscrec ión c o n que 

están escri tas . . . . M. de V o l t a i r e tendrá ahora poco 

mas de c incuenta a ñ o s : es c o r t é s , discreto y de-

l icado en la c o n v e r s a c i ó n : de ingenio m u y a g u -

do de fantasía m u y v i v a y m u y fecunda , j u n -

tando a estas prendas natura les m u c h o estudio y 

asidua l e c c i ó n , una e r u d i c i ó n universal y el co-

n o c i m i e n t o de m u c h a s l e n g u a s : en s u m a , un 

g r a n poeta, por más q u e sus é m u l o s ó sus mismos 

Escritos, le h a y a n r e b a j a d o parte de su mérito y 

de su fama.» N o puede u n o m e n o s de sonreírse 

c u a n d o considera que este retrato de Vol ta i re , tra-

zado sin d u d a d e buena fe y só lo c o n u n a inten-

ción l i teraria (puesto q u e en la rel igiosidad de L u -

z á n nadie ha puesto tilde ni reparo), fué d e d i c a d o 

al confesor del piadosís imo rey F e r n a n d o V I V e r -

dad es que la f a m a de la i m p i e d a d de V o l t a i r e no 

había l legado entonces a d o n d e l l e g ó en su escan-

dalosa ve jez , y m u c h o s ( de los c u a l e s , sin d u d a , 

era L u z á n ) le cons ideraban ú n i c a m e n t e c o m o 

un escritor a m e n o , aunque algo atrevido y li-

cencioso. 

L u z á n había defendido con extraordinar io 

calor en su Poética la teoría de los géneros puros, 

pero en París c a m b i ó de parecer e n vista de 

las obras de L a C h a u s é e y de O i d e r o t , se hizo 

acérrimo part idario de la comedia sent imental ó 

lacrimatoria, y al año siguiente de su vuelta de 

París i m p r i m i ó , dedicada á la marquesa de S a -

rria (en cuya casa se tenía la cé lebre Academia 

del Buen Gusto), u n a traducción de Le préjugé a 

la mode, de L a C h a u s é e , con el t í tulo de La ra-

jón contra la moda , acompañada de un prólogo 

entusiasta. C r e í a L u z á n , y lo a f i r m a en sus me-

morias, que este género de d r a m a s sentimentales 

ó tragedias u r b a n a s podían c o m p e t i r con las obras 

más célebres q u e h u b i e r e n aparecido en teatro 

a l g u n o del m u n d o , y siguiendo las huellas de 

D i d e r o t , condenaba por afectado y altisonante el 

estilo sentencioso de las tragedias clásicas, a n u n -

ciando que si esa falsa s u b l i m i d a d seguía en a u -

m e n t o , m u y pronto se perdería e n F r a n c i a toda 

naturalidad de estilo y toda n o c i ó n de verdadera 

e locuencia . Y a u n v a más a l lá , c u a n d o condena 

todas las m o d e r n a s Fedras, Electras, Ingenias, y 

todos los Orestes y los Edipos , e n palabras tales 

y tan curiosas , q u e d e b e n transcribirse aquí , 

por lo mismo q u e proceden de u n preceptista de 

los que por tradición l l a m a m o s helados y siste-

máticos, y para eterno escarmiento de los que 

quieren condensar en una f ó r m u l a toda la vita-

lidad del pensamiento de u n h o m b r e : «Los poe-



tas franceses , queriendo emular , y aun superar 

la fama de los t r á g i c o s g r i e g o s , se propusieron 

los mismos a s u n t o s . . . . Pero no repararon que 

los assuntos que eran verisímiles en la antigua 

Alhenas y en la antigua Roma , son ahora total-

mente inverisímiles en París y en todas par-

tes. Y a el pueblo n o cree en Oráculos , ni en la có-

lera de los falsos Dioses , ni en los M a n e s que 

quieran ser aplacados ; ni se tiene por v ir tud he-

royca el vengarlos y aplacarlos con la sangre de 

sus agressores, ni la historia fabulosa de los tiem-

pos oscuros y heroicos puede hallar crédito en el 

auditorio presente. T a l v e z esta razón ha sido la 

que ha contr ibuido más al poco aplauso q u e ha 

tenido el moderno Orestes de V o l t a i r e . Y yo miro 

c o m o una especie de prodigio del ingenio y del 

arte el efecto y la c o n m o c i ó n q u e produce s iem-

pre que se representa la Phedra de R a c i n e , y las 

lágrimas que o b l i g a n á derramar á todo el audi -

torio a lgunas desús escenas.a E l que lea este t rozo 

enteramente r o m á n t i c o , y considere c u á n difícil 

es de v e n c e r y rendir el envejec ido error a n t i g u o , 

no dejará de conceder á L u z á n el t í tulo de h o m -

bre super ior , dado el nivel intelectual e n que le 

tocó v iv ir , sin cultura propia é indígena entre l o s 

suyos-, y con c u l t u r a de transición entre los e x -

traños. 

Y esta c u l t u r a , así como no la r e c h a z a b a por 

prejuicio ó e n g r e i m i e n t o n a c i o n a l , t a m p o c o le 

seducía y fascinaba en todas sus partes , c o m o 

sedujo y fasc inó á tantos otros e x t r a n j e r o s , que 

fueron á París c o m o atraídos por u n canto de si-

rena. L u z á n apenas daba valor a l g u n o á la filoso-

fía francesa del siglo pasado. « E n París todo el 

m u n d o estudia la Physica, y la estudia m u y bien; 

pero pocos ó n i n g u n o aprenden ni l legan á saber 

una verdadera L ó g i c a , ni u n a verdadera Metaphí -

sica. N o he oído jamás hablar ni d e B a c ó n de V e -

ru lamio , ni de W o l f i o ; si a lgunos n o m b r a n á 

L e i b n i t z , es por l o q u e t u v o de gran matemático; 

de L o c k e no se hace m u c h o c a s o , t a c h á n d o l e al-

g u n o s de que n o fué buen g e ó m e t r a . N a d i e h a b l a 

ni se acuerda de P l a t ó n , c o m o si tal h o m b r e n o 

hubiese habido en el m u n d o . Y c u a n t o á A r i s -

tóte les , bien podré asegurar , sin recelo de enga-

ñarme , que nadie ha leído ni lee sus obras o r i -

ginales , sin e m b a r g o de que todos las desprecian. 

De aquí resulta que ordinariamente, en las obras 

que salen en París, se hallará falta de méthodo 

y de solidej en los discursos, en los cuales sólo 

ha trabajado ¡a imaginación viva del autor.... L a 

misma Rel ig ión n o está segura de estos asaltos 

repentinos.. . . Y c o m o la falta de L ó g i c a y de M e -

tafísica es g e n e r a l , todo pasa , c u a l q u i e r a o p i n i ó n 

algo bri l lante halla aplauso y apoyo, y nadie 

sabe descubrir el error. •> Ni t a m p o c o se d e j ó l le-

var del general d e s l u m b r a m i e n t o que en su t i e m -

po producían los adelantos prodigiosos de las 

ciencias matemáticas y físicas, ni del desprecio 

que sus cul t ivadores mostraban hacia las otras 

a r t e s : « L a H i s t o r i a , la P o e s í a , la E r u d i c i ó n , 

c o m p a r a d a s con una theoría del m o v i m i e n t o de 

los satélites de J ú p i t e r , son c o m o un juego de 

n iños en el concepto de estos mathemát icos . 

- x x x v i i i - 24 



N o sé si en esto a c i e r t a n : yo creo que «o \ ¡> 

El m a y o r méri to de L u z á n en estas Memorias 

consiste en haber sab ido d is t inguir e n la cultura 

francesa de su t i e m p o el o r o del h i e r r o y el hie-

rro del b a r r o . A s í le o í m o s quejarse a m a r g a m e n t e 

de aquella turba de novelas l icenciosas que fueron 

la plaga del s iglo p a s a d o , y echar de menos los 

l ibros de cabal lerías desterrados p o r el Quijote. 

« P o r fin aquel los l ibros i n s p i r a b a n la inc l inación 

á las a r m a s , el v a l o r , la i n t r e p i d e z , la buena fe, 

el sufr imiento y el preferir la muerte á la infa-

m i a , v irtudes q u e h a c í a n siempre m u c h a falta 

á la nación que las perdiere. . . . L a s nove las fran-

cesas , por el c o n t r a r i o , n o inspiran sino a m o r e s , 

placeres y l a s c i v i a s , a s s u n t o s tanto más dañosos 

c u a n t o más las c o s t u m b r e s de casi toda E u r o p a 

están inclinadas y a con d e m a s í a á las delicias y 

al ocio 

i La penetración cr i t ica de L u z á n era tan grande , que en 

otro pasaje de estas Memorias l lama la atención de los filólogos 

sobre las particularidades del d ia lecto roumanche del pais de los 

Gr isones , y sus semejanzas y diferencias con otras lenguas neo-

lat inas , y especialmente con el catalán 

3 Memorias literarias de París : actual estado y méthodo de 

sus estudios. Al Rmo. P. Francisco de Rávago , de ta Compañía 

de Jesús , confessor del Rey nuestro Señor, e t c . . . . Por D. Igna-

cio de Luzán, Superintendente de la Real Casa de Moneda, Minis-

tro de la Real Junta de Comercio , e t c . . . . Con licencia. En Ma-

drid, en la imprentade D. Gabriel Ramírez-... Añode 7 7 5 / , 8 . ' 

Es muy notable , asi por las ideas como por el e s t i l o , la 

aprobación de este volumen , suscrita por D. Juan de Aravaca, 

uno de los más elocuentes oradores sagrados de aquella edad. 

Contiene una especie de teoría d e l buen gusto no m u y original, 

pero juiciosa y bien expuesta . S o b r e t o d o , encuentro dígr.o 

de alabanza el párrafo s i g u i e n t e : 

L u z á n contribuyó más q u e otro a l g u n o á l a n -

zar á la literatura española e n la general c o r r i e n -

te e u r o p e a , lo cual en cierto m o d o era inevi table , 

dada la mísera postración de nuestras letras y el 

e m p o b r e c i m i e n t o cada día m a y o r del espíritu na-

c ional . P e r o aun siendo L u z á n ingenio tan h o n -

damente marcado con el se l lo de la imitación e x -

t r a ñ a , sus doctrinas crít icas parecen un d e c h a d o 

de e s p a ñ o l i s m o y de to leranc ia si se las c o m p a r a 

c o n las de otros eruditos a m i g o s s u y o s , q u e c o n 

grande estrépito y alarde de fuerza se d ieron á 

seguir el camino abierto p o r la Poética, t o m a n d o 

de ella los peores l a d o s , y exagerándolos hasta 

u n g r a d o de violencia y fanat ismo casi increíble . 

Entre estos escritores s o n d i g n o s de especial 

mención D. Blas A n t o n i o Nasarre y F é r r i z , d o n 

A g u s t í n de Montiano y L u y a n d o y D. L u í s J o -

seph V e l á z q u e z , medianos crít icos todos y m u y 

«Lo que llamamos seguir las reglas, no es el acomodar á n u e s -

tros usos y costumbres las ideas y calidades de los sujetos que 

y a murieron, sino el inclinar y disponer los ánimos de los pre-

sentes á que entren en el genio, ideas y locución de los Antiguos, 

conservándoles cuidadosamente todo lo que les es propio y caracte-

rístico, sin atribuirles nuestras modas, ni confundir ¡o pasado con 

lo presente, n 

A d e m á s de todos los escritos hasta aqui citados , Luzán 

dejó algunos otros de materia cr í t ica , enumerados por su bió-

grafo y por Latassa; v. gr . : Retórica de las conversaciones ( m s . ) ; 

Rogionamenli sopra la Poesía ( p r i m e r esbozo de la Poética); 

Sogno d' il buon gusto ( m s . ) ; Cartas latinas á los Diaristas de 

Trévoux en defensa de la literatura española (se imprimieron en 

Zaragoza en 1 7 4 3 , pero no h e m o s llegado á ver las) ; estudio 

sobre el Catilina de Crébillon ( m s . ) ; Disertación sobre la égloga, 

contra Fonlenelle, etc. , etc. 



inferiores á L u z á n en alteza y novedad de pen-

s a m i e n t o s , a u n q u e dignos de buena m e m o r i a por 

otras razones 

E l b ib l iotecar io D. B l a s Nassarre , aragonés 

c o m o L u z á n , y á quien éste h o n r a nada menos 

q u e c o n los epítetos de escritor sabio y elocuente, 

es u n o de esos personajes l i terarios de c u y o mé-

rito m u y d i f í c i lmente l lega á hacerse cargo la 

poster idad, pasadas las c ircunstancias que les die-

r o n transitoria f a m a . L o s pocos escritos suyos 

q u e c o n o c e m o s , están afeados casi t o d o s , ó por 

una erudic ión indigesta y t r a s n o c h a d a , ó por una 

extravaganc ia q u e raya e n lo r idículo. Y , sin em-

b a r g o , sus contemporáneos no i b a n del todo des-

c a m i n a d o s en tenerle p o r h o m b r e n a d a v u l -

gar . E n la A c a d e m i a Española pocos t r a b a j a r o n 

m á s que é l , e n los años i n m e d i a t o s á su f u n d a -

c i ó n . C o m o bibl iógrafo y paleógrafo h o n r a su 

n o m b r e el l a r g o prólogo q u e e s t a m p ó al frente 

de la Polygraphía Universal de D. Cr is tóbal R o -

d r í g u e z , h is tor iando las v a r i a c i o n e s de la escri-

tura española desde las m o n e d a s a u t ó n o m a s 

hasta el s iglo xn. C o m o jurisconsulto , s u p o u n i r 

i N o carece de curiosidad para el estudio de las ideas en el 

siglo XVIII , cotejar el libro de Luzán con otro de m u y parecido 

a s u n t o , que escribió en tiempo de Carlos III el Duque de A l -

modóvar , t raductor de Raynal : 

Década Epistolar sobre el estado de las Letras en Francia, su 

fecha en París, año de 1780. Por D. Francisco María de Silva, año 

de 17Si: A beneficio de la Real Sociedad Económica de Madrid. 

El autor fué molestado por la Inquisición como enciclope-

d i s t a , aunque en este libro hace bastantes d i s t i n g o s , y se 

muestra muy severo con los autores irreligiosos. 

el estudio de la arqueología y de las h u m a n i d a -

des con el de los textos legales , y figuró no sin 

luc imiento e n el escuadrón de los Finestres y 

M a y a n s , merced á los cuales nunca se ext inguió 

del todo en las aulas españolas la l u z que en otras 

edades h a b í a n encendido A n t o n i o Agust ín y A n 

t o n i o G o u v e a , C o v a r r u b i a s , F e r n á n d e z de R e -

tes y R a m o s del Manzano. 

De intento hemos hecho c o n m e m o r a c i ó n de 

estas buenas partes del entendimiento y apl ica-

c ión de N a s a r r e , para q u e parezca m a y o r el c o n -

traste con lo absurdo y descaminado de su crítica 

l iteraria, en l a c u a l apenas se percibe el más remoto 

v i s l u m b r e de un pensamiento filosófico , é i m p e -

ra y camoea á sus a n c h a s el más increíble mal 

gusto. R e i m p r i m i ó el Quijote de A v e l l a n e d a , que 

él y su a m i g o M o n t i a n o j u z g a b a n m u c h o más 

entretenido y chistoso q u e el de Cervantes . R e i m -

p r i m i ó t a m b i é n las C o m e d i a s de C e r v a n t e s , no 

porque le g u s t a s e n , s ino, al revés , porque le p a -

recían m a l a s , y no le parecían ni siquiera c o m e -

d i a s , de donde infería que C e r v a n t e s las había 

c o m p u e s t o c o m o parodias intencionadas del es-

tilo y gusto de L o p e de V e g a . L a especie es tan 

e s t r a m b ó t i c a , que parece i m p o s i b l e que h a y a ca-

bido en cerebro de h o m b r e sano. Júzguese c o m o 

* se quiera de las c o m e d i a s de Cervantes , nadie 

que las lea de b u e n a f e , y que lea el pró logo en 

q u e su inmorta l autor se queja tan a m a r g a m e n t e 

de n o encontrar actores que se las representasen, 

y á duras penas l ibrero que quisiera sacarlas á luz, 

dudará ni por u n m o m e n t o de que f u e r o n escr i-



tas en serio. ¿Y p o r q u é no habían de serlo? E n -

tre los i n n u m e r a b l e s dramaturgos anteriores á 

Lope de V e g a , ¿ q u i é n es el que puede entrar en 

comparac ión c o n C e r v a n t e s , si se exceptúan 

acaso T o r r e s N a h a r r o y Micael de Carvaja l? Pres-

c indiendo de la g r a n d i o s a y épica Numancia, que 

todavía no estaba i m p r e s a ni descubierta cuando 

Nasarre escribía, ¿por qué había de avergonzarse 

Cervantes ni n a d i e de ser autor de u n a comedia 

de costumbres tan ingeniosa y a m e n a c o m o La 

Entretenida, de u n a c o m e d i a de carácter , tan ori-

ginal c o m o Pedro de Urdemalas, de una come-

dia de m o r o s y c r i s t i a n o s tan bizarra y pintoresca 

como El Gallardo Español, de un d r a m a n o v e -

lesco tan i n t e r e s a n t e y fantástico c o m o El Rufián 

Dichoso, y de u n a ser ie de entremeses q u e son 

cada c u a l , sobre t o d o los escritos en prosa, un te-

soro de lengua y u n fiel y acabado trasunto de las 

c o s t u m b r e s p o p u l a r e s ? 

Pero en esas c o m e d i a s no se guardan las uni-

dades, decía N a s a r r e , y por eso es imposib le que 

Cervantes h a y a p o d i d o escribirlas de buena fe, él 

que tanto había i n c u l c a d o e n el Quijote la nece-

sidad de observar las . Y a d i j imos en el t o m o ir, y 

no h e m o s de repetir a q u í , de qué manera tan na-

tural y tan sencil la se e x p l i c a para nosotros esta 

aparente c o n t r a d i c c i ó n de Cervantes . ¿ P e r o n o ad-

virtió Nasarre que e n el mismo l ibro que i m p r i -

mía, en el diálogo de la Curiosidad y de la Come-

dia, se había e n c a r g a d o Cervantes de satisfacerle 

y de explicarle el c a m b i o y de i m p u g n a r s e á sí 

mismo? 

Á decir v e r d a d , la re impresión de las comedias 

de Cervantes n o fué para D. Blas Nasarre más que 

un pretexto e s c o g i d o con poca for tuna para d e s -

ahogar su bilis contra el teatro castel lano, y espe-

cialmente contra L o p e y C a l d e r ó n . Despuésde in-

sinuar que las tales comedias de Cervantes son u n a 

especie de Quijote dramát ico , a u n q u e la ironía está 

en ellas más recóndita (¡y tanto!) , despuésde a labar 

lo bien puesto de los desaciertos y lo perfectamente 

imitado de los desbarros y necedades, elogios que 

de fijo h u b i e r a n sacado fuera de sí á Cervantes, la 

e m p r e n d e d buen bibliotecario con los extranjeros 

que habían d i c h o mal de nuestra escena, y se pro-

pone demostrar les que su crít ica es justa si se refie-

ren á L o p e y á C a l d e r ó n y á otros autorcil los así de 

poca m o n t a , pero que de n i n g u n a manera es aplica-

ble á otras c o m e d i a s excelentes y recónditas, p lau-

tinas y terencianas, que D. B l a s tenía recogidas y 

allegadas, y q u e se proponía ir publ icando en co-

lección. Éste era , según Nasarre, el verdadero tea-

tro e s p a ñ o l , tal y tan r i c o , q u e se podían c o n t a r 

en él m á s comedias arreg ladas y conformes al 

Arte que e n los teatros i ta l iano , francés é inglés 

juntos. N o sabemos con m u c h a seguridad á qué 

comedias a ludía Nasarre; pero de ciertos pasajes 

de su pró logo parece inferirse que tenía á la vis-

ta algo del teatro anterior á L o p e , especialmente 

las Celestinas ' , la Propaladla y las comedias de 

i Cita con especial encarecimiento la Selvagia, la Florinea 

y la Eupbrosina. De esta última (traducida del portugués al 

castellano por el capitán D . Fernando de Ballesteros y S a a v e -

dra) hizo una reimpresión en 1 7 3 5 , ocultando su nombre en la 



L o p e de R u e d a , y siendo , c o m o e r a , D. Blas 

acérr imo partidario del real ismo dramát ico en 

su acepción más estrecha , es decir , c o m o repro-

ducc ión fiel de accidentes y c o s t u m b r e s de la 

v ida o r d i n a r i a , lamentaba que nuestro teatro, 

desde L o p e en a d e l a n t e , h u b i e s e a b a n d o n a d o 

este r u m b o , i n c l i n á n d o s e al género nove lesco . Así 

es que de los dramáticos posteriores á L o p e , sólo 

manif iesta a l g u n a est imación por Moreto, Roxas , 

L a H o z , Sol ís y Cañizares , en c u a n t o se acerca-

ron a l g u n a vez al tipo de c o m e d i a s de c o s t u m -

bres que él se había forjado , es á saber : « una 

a c c i ó n de pasat iempo y risa, e n que intervengan 

personas h u m i l d e s , tales c o m o o f i c i a l e s , t ruha-
n e s , m o z o s , e s c l a v o s , rameras , a l c a h u e t a s , sol-
dados y mercaderes». 

C o n arreglo á estos desat inados principios , va 

te j iendo Nasarre una especie de historia c o m p e n -

diada del teatro español , en la cual asienta, entre 

otros inf initos errores, que « los Á r a b e s y Moros 

t u e r o n insignes en las r e p r e s e n t a c i o n e s » , que 

también á e l los debe atribuirse la i n v e n c i ó n de la 

r i m a ; que « los T r o v a d o r e s fueron los primeros 

que compusieron comedias en lengua vulgar» y 

q u e c u a n d o L o p e de V e g a c o m e n z ó á escr ibir , 'las 

comedias eran ya adultas y per fectas , y é l ' l a s 

dedicatoria con el de D. Domingo Terruño QuexiUoso. Llama á la 

cara que r e . m p n m e «comedia en prosa, pero poética y con sus 

Z Z T 7 u 3 ' ™ " ' 1 * '- 1 ¡ b r 0 r a r 0 ' y d e e x < ? u « i t o g u s t o , de in-
vención d,chosa, de composición elegante y que pinta con vivos 
colores las personas que representa, poniéndolas sobre el T h e a t r o 
al natural y con decencia. . . . Los personajes más parecen vivos 
que representados. . . .» 

volv ió á las manti l las. Para C a l d e r ó n no tiene 

más que palabras de v i l ipendio. Sus Autos son 

una «interpretación c ó m i c a de la Sagrada Es-

cri tura, l lena de alegorías y metáforas violentas, 

de anacronismos h o r r i b l e s » , mezc la monstruosa 

de lo sagrado y lo profano. L a s comedias le pa-

recían , n o sólo contrarias á toda verosimilitud 

y escritas e n estilo d i t i ràmbico y alt isonante, 

a jeno de la l laneza de la conversac ión , sino ade-

más inmoral ís imas y de mal e j e m p l o para m a n -

cebos y doncellas, por los a m o r í o s , escondites, 

duelos y venganzas . Y esto lo decía D. B l a s , 

para quien la c o m e d i a prototipo había de ser 

aquella en que intervinieran rameras y rufianes. 

L o peor que encontraba en C a l d e r ó n , era haber 

creado u n m u n d o ideal de cabal leros andantes y 

de h o m b r e s imaginar ios , y haber d a d o toda la 

atención al enredo y n i n g u n a á los caracteres. 

Á esto se reduce el f a m o s o discurso de Nasa-

r r e , puesto q u e t o d o lo restante está sacado á la 

letra, ó de las Tablas de Cáscales , ó del Heráclito 

y Democrito de A n t o n i o L ó p e z de V e g a Si las 

opiniones de L u z á n , tan mesuradas en f o n d o y 

' Comedias y Entremeses de Miguel de Cervantes Saavedra, el 

Autor del D. Quixote, divididas en dos tomos, con una dissert ación 

o pròlogo sobre las Comedias de España. Año 1749. Con licencia. 

En Madrid, en la Imprenta d¡ Antonio Marlin. Dos tomos, 4.° 

Al primero antecede el discurso preliminar de Nasarre , que 

tiene 26 hojas sin foliar. A p r o b ó este l i b r o , asintiendo á las 

imaginaciones de Nasarre, el famoso Fr . Juan de la C o n c e p -

ción, cuyo gusto competía con el suyo . Baste decir que una de 

las cosas que mayor admiración la causaban en el Quixote era 

el nombre de Rocinante. 



f o r m a , h a b í a n susc i tado tal contradic ión del es-

píritu nacional h e r i d o , ¿cuál n o había de ser la 

que p r o m o v i e s e este otro impertinente alegato, tan 

h e n c h i d o de s a t i s f a c c i ó n propia y de pedantería? 

N a d a menos q u e c u a t r o impugnaciones de la obra 

de Nasarre c o n o z c o , publicadas todas en el cor-

to espacio d e d o s a ñ o s , y de fijo que uo fueron 

estas las únicas , puesto que , no existiendo biblio-

grafía del s ig lo p a s a d o , sólo la casualidad nos v a 

proporc ionando l o s materiales para construirla. 

R o m p i ó las host i l idades D. Joseph Carri l lo , con 

un coloquio sat ír ico de no poco donaire intitula-

do La Sinrazón impugnaday Beaia de Lavapiés, 

y m u y pronto u n i e r o n sus voces c o n la suya 

D. Juan M a r u j á n y D. Francisco Nieto y Molina, 

e n dos papeles v o l a n t e s , que fueron c o m o anun-

cio del i m p o r t a n t í s i m o a u n q u e farragoso Discurso 

crítico sobre el origen, calidad y estado presente 

de las comedias de España contra el dictamen que 

las supone corrompidas, obra del abogado D. T o -

más de E r a u s o y Z a v a l e t a , que ocultó su nombre 

l lamándose un Ingenio de esta corte l. Los escri-

• La Sinrazón Impugnada , y bea a de Lavapiés. Coloquio 

critico, apuntado al disparatado prólogo que sirve de delantal (,se-

gún nos dice su autor) á las Comedias de Miguel de Cervantes. 

Compuesto por D. Josepb Carrillo. Madrid, 1 7 5 0 , 4 ° 

— El romance de Maruján está inserto (en su mayor parte) 

en el capítulo íx del excelente y riquísimo Bosquejo de la poesía 

castellana en el siglo x v m , de D . Leopoldo A . de Cueto. 

—Obras en prossa, escritas á varios assumptos, y divididas 

en cinco discursos : compuestos por D. Francisco Nieto de Moli-

na, natural de ¡a Ciudad de Cádi{.... Con licencia : en Madrid, 

en la Imprenta de Pantaleón A^nar, ¡j68. 

I. Discurso en defensa de las Comedias de Frey Lope Félix 

tos polémicos de Carri l lo , Maruján y Nieto M o l i n a , 

apenas merecen atención de la crítica s ino c o m o 

documentos históricos de la viva resistencia d e l 

espíritu n a c i o n a l c o n t r a la invasión de las n u e v a s 

ideas críticas ; no así el de Zavaleta , que t iene 

valor propio y verdadera e levación de sent ido 

estético en a lgunos pasajes. Maruján e f a u n c o -

plero de ínf ima l a y a , audaz y v io lent ís imo , f a n -

farrón y pendenciero , animado de a q u e l f e r v o r 

de controvers ia que es uno de los rasgos del s i -

glo XVIII, c o m o de todas las épocas de t rans ic ión. 

N o carecía de conocimientos en las l i teraturas 

extranjeras , puesto que tradujo la Dido de M e -

tastasio; pero sus aficiones y sus resabios le l l e v a -

ban á la escuela nacional degenerada , e n f a v o r 

d é l a c u a l riñó fieras batal las, con más osadía q u e 

ciencia ni discernimiento. L a paradoja de N a s a -

rre le hirió e n lo más v i v o de su a l m a , h a c i é n d o l e 

prorrumpir en u n r o m a n z ó n interminable y d e s -

aliñado , en q u e maltrata á su sabor á N a s a r r e , 

de Vega Carpió, y en contra del Prólogo Critico que se lee en el 

primer tomo de las de Miguel de Cervantes Saavedra. 

II. Discurso segundo joco-serio. Ridicula Inventiva. Academia 

de los Poetas. „ .. , , „ • 

III. Verdades que parecen disparates. Critica contra los escri-

tos y escritores de este tiempo. 

I V . El Azote Critico, por D. Gil Batuecas. 

V . Defensa del papel que dio i ^ D. Antonio *K™>en 

contra del disforme papelón de D.Juan Antonio del Castnlh y 

^ A d e m á s deestos papeles, que t e n g o reunidos en un v o l u m e n , 

publicó Nieto otro de crítica que no he v is to . 

-Los Críticos de Madrid, en defensa de las comedias anti-

guas,y en contra de las modernas. Madrid, 1 7 6 8 . 



«El fuerte fué de C e r v a n t e s 

Aquel andante d e s i g n i o , 

En que dio golpe tan fuerte , 

Q u e á todos nos dejó heridos. 

Aplaudió España la obra 

No advirt iendo, inadvert idos , 

Q u e era del honor de España , 

Su a u t o r , v e r d u g o y cuchillo ; 

Contando allí vi l ipendios , 

De la nación r e p e t i d o s , 

De ridiculo marcando 

De España el valor t e m i d o . . . . 

El volumen remitiendo 

A los reinos convecinos , 

Hicieron de España burla 

S u s amigos y e n e m i g o s , 

Y esta es la causa por qué 

Fueron tan bien rec ibidos 

Estos libros en la Europa , 

Reimpresos y t r a d u c i d o s , 

disfrazando m u y poco su n o m b r e c o n el de li-

cenciado Arenas , y hac iendo descubier tamente 

la apología , no de la comedia española , sino de 

la ignorancia y del sa lva j i smo literario. Y c o m o 

Nasarre había m e z c l a d o bien m a l a m e n t e e n la 

cuestión el gran n o m b r e de Cervantes , M a r u j á n , 

que debía de entender de una m a n e r a harto sin-

gular el patr iot ismo, la emprende c o n el Quijote, 

tratándole de obra funesta, q u e había destruido el 

espíritu caballeresco de la nación , y d a d o armas 

á los extranjeros para que la v i l ipendiasen. A s í 

lo dice en versos tan pedestres y deplorables c o m o 

todos los d e m á s : 

Y en láminas dibujados, 

Y en los tapices te j idos , 

En e s t a t u a s abultados 

Y en las piedras esculpidos. . . .» 

¡ Qué defensores de E s p a ñ a , los que c o m e n z a -

ban por derribar el ara del m a y o r ingenio nac io-

nal , y c u á n l e j a n o s estaban de sospechar que 

precisamente el Quijote tenía entre sus inmortales 

excelencias la de ser una protesta del buen sentido 

de nuestra raza c o n t r a el m u n d o ideal y fantástico 

d é l a cabal ler ía a n d a n t e , antipát ico s iempre al 

genio latino y e n mal hora trasplantado á Italia y 

á España, que m u y pronto dieron cuenta de él c o n 

blanda y r isueña i r o n í a ! 

Nieto Molina v a l í a m á s , y era escritor de otro 

orden que M a r u j á n , a u n q u e de una escuela seme-

jante. Escr ibía v e r s o s de donaire en la pura lengua 

del siglo x v n , c o m o si para él no existiesen f ran-

ceses e n el m u n d o , ni se hubiera escrito la Poética 

de Boi leau. E n l o b u e n o y e n lo m a l o , era u n es-

critor a n a c r ó n i c o e n más de sesenta años. Quizá 

es en fecha el ú l t i m o de los poetas burlescos g e -

n u í n a m e n t e e s p a ñ o l e s , puesto que era m u h o m á s 

joven que G e r a r d o L o b o , T o r r e s Vi l laroe l y B e -

negási, y a l c a n z ó , s e g ú n toda p r o b a b i l i d a d , los 

ú l t i m o s años del s iglo. S u p o e m a de la Perro-

maquia (1765), q u e t i tuló Fantasía poética en 

redondillas; su c o l e c c i ó n de parodias mito lógi -

c a s , t a m b i é n e n metros c o r t o s , intitulada El 

Fabulero (1764); e n s u m a , todo lo que c o n o c e -

mos de él, parece de Jacinto P o l o , de C á n c e r ó 

de Anastasio P a n t a l e ó n , con menos mal gusto 

/ 



y n o menor abundancia de dicción pintoresca. 

U n h o m b r e c o m o Nieto M o l i n a , q u e admi-

raba á G ó n g o r a hasta en sus extravíos y en sus 

e r r o r e s , sin per juic io de n o imitarle en e l l o s , y 

le l lamaba asombro de los líricos, no podía de-

jar i m p u n e s las predicaciones galo-c lás icas de 

Nasarre . A s í es que le c o m b a t i ó con crítica más 

festiva que punzante en varios papelejos de poco 

f u s t e , donde h a y instinto de poeta más que s a b e r 

d e crít ico. 

P e r o en el Discurso crítico de Zava le ta , que de 

intento he reservado para lo ú l t i m o , h a y a l g o 

más que instinto : h a y , en medio de su forma 

ruda é i n d i g e s t a , u n a verdadera e x p o s i c i ó n anti-

c ipada de las doctr inas que luego se l l a m a r o n ro-

mánticas. Este Discurso, q u e , s e g ú n refiere 

Huerta , costó la vida á Nasarre, no es u n a i n v e c -

tiva personal c o m o de tal not ic ia pudiera infer ir-

se, sino una verdadera poética dramática, desasea-

da y b á r b a r a en el estilo., de tal m o d o q u e apenas 

puede leerse íntegra sin u n poderoso es fuerzo de 

v o l u n t a d ; pero llena de pensamientos propios 

y e l e v a d o s , que casi dejan atrás los que h e m o s 

leído e n L u z á n y en D. Juan de Iriarte. E l autor 

d e c l a m a m u c h o ; pero á veces razona bien sus 

desenfrenadas admirac iones . U n a parte de sus 

a r g u m e n t o s , y el espíritu general de su crítica, 

los d e b e , sin d u d a , á los ant iguos apologistas de 

L o p e , á T i r s o , al maestro A l o n s o S á n c h e z , á 

R i c a r d o d e l T u r i a , á B a r r e d a , á C a r a m u e l . C o m o 

e l l o s , pulver iza el sistema de las unidades, y de-

fiende c o m o única ley dramática la imitación de 

la naturaleza, pero n o en el sentido exclusivo 

y estrecho de grosera v e r o s i m i l i t u d mater ia l en 

que la entendían N a s a r r e y los demás pedagogos 

de su e s t o f a , s ino s e g ú n el concepto más a m p l i o 

y fecundo que c a b e e n la v o z verosímil y en la 

v o z naturaleza. « N o a lcanza el e x a m e n de los 

o jos para el h a l l a z g o d e aquel las ca l idades , q u e 

se imitan por v i r t u d de u n espíritu dispuesto na-

turalmente á tales p r o d u c c i o n e s , y así es m e n e s -

ter el auxi l io del e n t e n d i m i e n t o . . . . , que esfuer-

za el p r i m o r sobre l o q u e se descubre en la natu-

raleza. . . . Y o e n c u e n t r o verdaderas y regulares 

imitac iones de la v i d a y las pasiones en las c o -

medias españolas . . . . E s la naturaleza causa se-

g u n d a universal d e i n m e n s i d a d de efectos. Es el 

propio ser y esencia d e las cosas. Es una invisi-

ble v i r t u d q u e c o n c u r r e prodigiosamente á la 

p r o d u c c i ó n , a u m e n t o y existencia de todas las 

ent idades. . . . Su g r a n d e z a consiste en su varie-

d a d . . . . Sus a s o m b r o s incomprehens ib les son simi-

litudes que en la l i m i t a c i ó n de lo h u m a n o copian 

el alto ser de lo d i v i n o . . . . N o tienen medida . N o 

se sujetan á l í m i t e , p o r q u e su vasto y r e c ó n d i -

to imperio jamás se d i ó á part ido con los enten-

dimientos h u m a n o s . . . . S i e n d o tal su incógnita 

v i r t u d , ¿ c ó m o h e m o s de creer q u e los ant iguos 

c ó m i c o s l o g r a s e n , e n sus o b r a s , agotar la , ni ha-

cer verdaderos retratos e n escritos tan reducidos 

y l imitados?. . . . Si la N a t u r a l e z a no obra s i m p l e -

m e n t e , y c o n s e p a r a c i ó n , los casos m e l a n c ó l i -

c o s , g r a v e s , r i s u e ñ o s , v i c i o s o s , torpes , morales , 

¿ p o r q u é , i m i t á n d o l a ó c o n t r a h a c i é n d o l a , se la 
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ha de proponer con tan i m p e r t i n e n t e s distincio-

nes y particularidades? S i su g r a n d e z a está en su 

var iedad, ¿ c ó m o puede estar l i g a d a su imitac ión 

á preceptos invariables?. . . . Si e n la Natura leza no 

hay puerta falsa ni coto fijo á las acc iones , á los 

t iempos ni á los l u g a r e s , ¿ p o r q u é se les ha de 

señalar con tanto rigor á las representac iones que 

la r e m e d a n ? . . . . ¿ A c a s o d is t ingue de personas ni 

de medios ni de cal idades? ¿ N o f a v o r e c e con 

igualdadá todos? ¿ N o son t o d o s indiv iduos s u y o s , 

y n i n g u n o superior en la s u j e c i ó n á sus leyes y 

privilegios? ¿ P u e s por q u é ha d e h a b e r imitac io-

nes c o n exc lus ión de unos y a d m i s i ó n de otros? 

Débense tener por v e r d a d e r o s r e m e d o s de la Na-

turaleza aquel los en que se v e n de b u l t o imita-

das , con valiente puntua l idad y v i v e z a , sus más 

notables per fecc iones , a q u e l l o s e n q u e se regis-

tra la milagrosa var iedad de sus o b r a s , aquel los 

en que se advierten indicios de su alta facu l tad , 

de su d o m i n i o , de su p r o v i d e n c i a , de su a b u n -

dancia , de sus producciones y de sus i n f l u j o s . . . . 

L o s antiguos Plautos y T e r e n c i o s q u e d á r o n s e 

con sus t a b l a s , pinceles y c o l o r e s á las puertas de 

la Naturaleza , á los u m b r a l e s , á los a lrededores , 

y por eso n o pudieron hacer p inturas de sus cen-

tros, de sus interioridades , de sus perfecciones y 

de sus verdaderas essencias L o verisímil, 

no sólo no se estrecha á la r e d u c i d a l ínea de lo 

que ordinar iamente sucede , s i n o que se ext iende 

á todo lo que es de s u c e d e r , a u n q u e sea extraor-

dinario , por ser cierto q u e p a r a ser ver ís imi l n o 

ha menester más q u e la a p a r i e n c i a de v e r d a d , y 
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c a m i n a r con esta s e m e j a n z a hasta donde raya ó 

puede rayar lo v e r d a d e r o . De esta f o r m a se ' nos 

descubren para l o v e r í s i m i l todos los anchos tér-

minos de la p o s i b i l i d a d ; pues donde puede haber 

ser y existencia , h a b r á v e r d a d , y en su imita-

c ión hay r e s p e c t i v a m e n t e s i m i l i t u d . . . . E l pre-

cepto de las u n i d a d e s es e m b a r a z o s o é inúti l , 

pues con él se h a c e imposible la cabal represen-

tación de m u c h o s , m u c h í s i m o s casos q u e , ni en 

su v e r d a d , ni en su ficción, se sujetaron á unida-

des.. . , S i h u b o q u i e n asignase á la C o m e d i a estas 

artificiosas c o n d i c i o n e s , acaso serían entonces 

a justadas respecto de las piezas para que se es-

t a b l e c i e r o n , y l o s u s o s , las mater ias , las inven-

c iones y los g u s t o s de aquel los t iempos. Hágase 

ahora la debida d is t inc ión. . . . que así se c o n o c e r á 

la s inrazón con q u e se piden estos requisitos á ias 

C o m e d i a s E s p a ñ o l a s . El A r t e ha de f r a n q u e a r 

al h o m b r e m e d i o s y faci l idades para la execuc ión 

de lo que intenta h a c e r ; y si el m i s m o A r t e le 

ministra estorbos y repugnancias á la A c c i ó n , l lá -

mesele r é m o r a , e s c o l l o y pantano del ingenio . Y 

al fin no se d i g a q u e es regla, sino pr is ión que 

oprime y sujeta c o n crueles gri l los toda la f a c u l -

tad del discurso a l l í m i t e de su estrechez. Inventar 

l e y e s , reglas y a r t i f i c i o s para lo difíci l y n o para 

lo útil , es querer c o r r e r y atarse. . . . Y o estoy bien 

con que el A r t e es tablezca preceptos , leyes y re-

glas de s u m a d i f i c u l t a d , de a d m i r a b l e y e x t r a o r -

dinario art i f ic io , p e r o sea proporcionada la ut i -

l i d a d , sea patente el f ruto y la c o n v e n i e n c i a . . . . 

Si las C o m e d i a s s o n i m i t a c i ó n de la Naturaleza , 
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es preciso que las reglas v a y a n e n c a m i n a d a s al 

fin de que la i m i t e n con puntual idad y pr imor . 

P u e s , ¿ c ó m o se verifica esto, c u a n d o las u n i d a -

des opr imen el entendimiento , estrechan la fa-

cultad y l imitan los hechos? ¿ P u e d e ser precepto 

justo y a c o m o d a d o á la imitación el q u e precisa 

á que en tres horas se represente suceso de tres 

a ñ o s ? . . . . ¿ P o r q u é ha de truncar el poeta la serie 

de sucesos q u e c o m p o n e n una a c c i ó n ? . . . . S i la 

Natura leza no p u s o tassa, l ímite ni t é r m i n o i n v a -

riable á las a c c i o n e s , á los t i empos ni á los l u g a -

res , ¿por qué regla podrá ser l ícita la i m p o s i c i ó n 

de leyes tan pesadas á sus imitaciones?» Y de-

fendiendo la mezc la de lo t rágico y lo c ó m i c o , 

a ñ a d e : « ¿ C ó m o se pretende hacer imitaciones 

de la N a t u r a l e z a , desf igurándola el s e m b l a n t e y 

descuartizándola los hechos? ¿ S e vió a lguna v e z 

suceso triste c o n q u i e n no alternase la risa?¿Se v ió 

placer sin pena, g o z o sin susto, fel icidad sin a m a r -

gura? L o s mismos Gentiles co locaron juntas en 

u n mismo t e m p l o , y en una m i s m a ara, á las d i o -

sas de la fel icidad y de la angust ia . . . . ¿Qué se l o g r a 

con imitar una parte mínima del inmenso todo?» 

T a m b i é n i m p u g n ó Zavaleta con s ingular 

energía y lóg ica el vulgar pretexto de la i lus ión 

escénica , tan i n v o c a d o por los preceptistas f r a n -

ceses. « A u n los más lerdos é ignorantes especta-

dores, saben distinguir y conocer m u y bien que 

cuanto v e n sobre el tablado es fingimiento y n o 

real idad, es p intado y no vivo , y es art i f ic iosa-

mente imitado y no existente. Y no siéndoles 

repugnante allí la apariencia ó imitac ión de u n 

h e c h o , de un l u g a r , de un t iempo y de un perso-

n a j e , tampoco p u e d e parecerles dura la plural idad 

de todas estas cosas. A n t e s bien les parecería de-

fectuoso lo c o n t r a r i o , así por la prudente conside-

rac ión de estar el ar te d i m i n u t o en el poder, c o m o 

porque la curiosidad humana no encuentra placer 

sino apura todo lo que concibe y lo que puede pro-

meterse dentro de una línea.... ¿Quién podrá creer 

q u e le divierta m á s la desnudez de un caso simple 

q u e la variedad y a d o r n o de enlazados sucesos?» 

E n estos p r i n c i p i o s está f u n d a d a la defensa de 

C a l d e r ó n , q u e p u e d e resumirse en las siguientes 

frases, tomadas de o t r o lugar del discurso: «Culpar 

á C a l d e r ó n p o r q u e e s c r i b i ó libre sin imitar á n a -

d i e . . . . y porque t o d a s sus c o m e d i a s son de c a b a -

l leros p u n d o n o r o s o s y a l e n t a d o s , y D a m a s no-

bles , al principio a l t i v a s , serias y recatadas, y 

después amantes, z e l o s a s y apac ib les . . . . es v e r d a -

d e r a m e n t e c o n v e r t i r la l u z en s o m b r a , y la v ir tud 

e n v ic io . Si C a l d e r ó n quiso, en el a n c h u r o s o c a m -

po de la N a t u r a l e z a , elegir para sus imitaciones 

n u e v o r u m b o , o b j e t o s altos, passiones nobles , ilus-

tres hechos , é i d i o m a culto , no sólo n o debe ser 

c u l p a d o , sino q u e m e r e c e ser a p l a u d i d o . . . . ¿Por 

q u é h a b í a de h u m i l l a r s e s e r v i l m e n t e contra su mis-

m o espíritu noble á la imitación de lo que , en su 

entender, merecía o l v i d o , r e f o r m a y acaso despre-

cio?.. . . Si él estudiaba e n las aulas de la muy sabia 

y escondida Naturaleza, ¿no era necedad seguir 

las enseñanzas de l o s q u e no la e n t e n d i e r o n *?» 

< Discurso Critico sobre el origen, calidad y estado presente 

de las Comedias de España, contra el dictamen que las supone co-
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N o me admira que D . Blas Nasarre se muriera 

m e n o s de la gota que del pesar que le causó la 

lectura de este d iscurso, donde su f a m o s o pró-

logo q u e d a l i teralmente h e c h o trizas. B o l h de 

Faber sacó del libro de Zavaleta una b u e n a parte 

de los argumentos que e m p l e ó en su polémica ro-

m á n t i c a , donde le m e n c i o n a varias veces con 

singular elogio, v i n d i c á n d o l e del a fectado desdén 

de nuestros críticos ga lo-c lás icos del s iglo pasa-

d o , los cuales no supieron responder á este h e r -

m o s o a r r a n q u e de patr iot ismo y de l ibertad esté-

tica , s ino poniendo en r idículo al l ibro y á su 

a u t o r , á lo c u a l , por desgrac ia , se prestaban har-

to sus f o r m a s literarias, q u e exceptuando aquel los 

pasajes que el calor del sent imiento y la e levac ión 

de las ideas animan, fáci lmente d e g e n e r a n e n m a -

carrónicas y frailunas. Pero aquel los estudiosos 

á quienes no aterran las espinas del gusto de cada 

e d a d , cuando se trata de sorprender las v ic is i -

tudes del pensamiento de nuestros a n t e p a s a d o s , 

deben pasar con respeto por delante de este Di.s-

eurso, y observar en él la vena de r o m a n t i c i s -

rrompidas, y en favor de sus más famosos escritores el Doctor 

Frey Lope Félix de Vega Carpió, y Ü. Pedro Calderón de la Bar-

ca. Escrito por un Ingenio de esta corte, quien le dedica á la 

M. I. la Señora Marquesa de la Torrecilla, etc. En Madrid, en la 

Imp. de Juan de Ziiñiga, año 1750. 4°, 3 5 0 p á g s . A este libro 

preceden larguísimas aprobaciones y dictámenes de graves teó-

logos amigos del Autor , los cuales abundan calurosamente en sus 

¡deas acerca del teatro antiguo, y maltratando sin conmiseración 

al pobre Nasarre. En alguna parte he le ído que el Erauso y Za-

valeta que firma el prólogo ó carta-circular de este libro es un 

pseudónimo de D . Ignacio de Loyola O r á n g u r e n , marqués de 

la Olmeda. 

m o indígena q u e d u r a n t e todo el siglo x v n i v a 

resbalando s i lenciosamente por el c a m p o de nues-

tras le tras , hasta v e n i r á desembocar grande y 

majestuoso e n el rnar de la crítica m o d e r n a , de 

la cual todos estos olvidados y c a l u m n i a d o s 

autores son heraldos y precursores más ó me-

nos conscientes. ¿ Q u i é n ha de dudar h o y entre 

Nasarre y Z a v a l e t a , ni dejar de reconocer e n el 

segundo á u n o de los nuestros , al paso q u e el 

primero se nos presenta c o m o un bárbaro p e -

dante de edades pretéritas? 

N o d e b e m o s j u z g a r c o n tanta dureza á don 

Agust ín de M o n t i a n o y L u y a n d o , docto escritor 

v a l l i s o l e t a n o , fundador y pr imer director d é l a 

A c a d e m i a de la H i s t o r i a , y h o m b r e de recono-

cida erudic ión y m é r i t o en varias discipl inas, aun-

que de fantasía p o b r e y yerta. E m p e z ó por seguir 

el gusto c o n c e p t u o s o del s iglo a n t e r i o r , en su 

poemita El robo de Dina (1727); pero en edad ma-

dura c a m b i ó totalmente de r u m b o , sentando pla-

za entre los r e f o r m a d o r e s de las letras , c o n Cán-

didas pretensiones de dar , no ya sólo preceptos, 

sino t a m b i é n e j e m p l a r e s y dechados en todo l i n a -

je de poesía. Sabía bien sus h u m a n i d a d e s , y es 

el único e logio que podemos conceder le . S u crí-

tica no adolece jamás de la fanát ica i n t e m p e r a n -

cia de N a s a r r e , pero t a m p o c o se eleva á las c o n -

sideraciones trascendentales que ennoblecen y 

hacen tolerable la de L u z á n . L a de Mont iano es 

puramente retórica y e x t e r n a , y de m u y b a j o 

v u e l o , p e r o no afecta m e n o s p r e c i o ' h a c i a la lite-

ratura n a c i o n a l : al contrar io , trata de defenderla 

;; B 



á su m o d o . Part idar io de los géneros puros y sin 

m e z c l a , e m p r e n d i ó probar contra un a n ó n i m o 

francés que España había p r o d u c i d o considera-

ble n ú m e r o de excelentes tragedias ; pero c o m o 

carecía de todo sentido h i s t ó r i c o , y sólo atendía 

á las f o r m a s y apariencias más e x t e r n a s , no fué 

á buscar esas tragedias en el i n n u m e r a b l e tesoro 

de comedias nuestras q u e , c o n n o m b r e de tales, 

son p o r los afectos y por la a c c i ó n verdaderos 

p o e m a s trágicos c o m o los de S h a k e s p e a r e , s ino 

q u e fué rebuscando afanosamente los e n s a y o s n o 

representables y las imitac iones de tragedias grie-

gas y r o m a n a s hechas por los humanis tas del buen 

s i g l o , c o n lo cual creyó haber t r iunfado y haber 

d a d o idea del verdadero teatro trágico español , 

c u a n d o no t o c a b a la cuest ión ni por semejas . 

A l g u n a v e z , sin e m b a r g o , parece que los r a y o s 

de la verdad l legaron á h e r i r l e , y h a y pasaje de 

su pr imer discurso en q u e no deja de r e c o n o -

cer que las l lamadas tragicomedias de L o p e di-

fieren esencialmente m u y poco de las que el mis-

m o L o p e apel l idó t r a g e d i a s , y que también son 

caracteres y pasiones trágicas las que d o m i n a n 

e n El Tetrarca de Jerusaién, en Reinar después 

de morir, y en otras composic iones s e m e j a n t e s , 

de las cuales confiesa el m i s m o M o n t i a n o que 

producen singularísimos efectos de terror y c o m -

pasión en el á n i m o de los oyentes. Esta , y n o 

o t r a , era la verdadera tragedia española , y á 

ésta debió reducir su defensa M o n t i a n o , la cual 

resultó tan .baldía, por no decir tan a b s u r d a , 

c o m o si un f r a n c é s , en v e z de citar por m u e s -

tra del teatro de su n a c i ó n á C o m e d i e y á Rac i -

n e , hiciera g r a n d e s p o n d e r a c i o n e s de Jodel le y de 

Garnier , y de las tragedias de los eruditos de la 

p léyade del s iglo x v i . Á vuel tas de sus disquisic io-

nes h i s t ó r i c a s , en q u e no se puede negar que h a y 

bastantes cosas úti les , repetidas después c o n esca-

sa v a r i a c i ó n por otros c r í t i c o s , especia lmente por 

Martínez de la R o s a , el c u a l en su apéndice sobre 

la Tragedia española s igue bastante de cerca el 

m é t o d o y l o s juicios de M o n t i a n o (mejorándole 

siempre), m e z c l a de v e z e n c u a n d o el erudi to d o n 

A g u s t í n r e f l e x i o n e s t e ó r i c a s , calcadas c o n poca 

or ig ina l idad sobre el t e x t o de las poéticas clási-

cas , entre las cuales muestra singular predilec-

c i ó n por la del P i n c i a n o y la de L u z á n . Profesa 

singular respeto á la l e y de las unidades «que no 

son, c o m o a l g u n o s c r e e n , establecidas por v o l u n -

tariedad ó c a p r i c h o , s ino por la naturaleza y la 

razona; y c o n arreg lo á este criterio j u z g a y cal i f i -

ca l a s o b r a s a jenas , sin escat imar e logios á las más 

débiles y peor construidas, s iempre qus sus auto-

res h a y a n h e c h o estudio de sujetarse á esa supers-

t ic ión estéri l . A s í resultan puestas en las n u b e s 

la Nise Lastimosa de B e r m ú d e z , y la El isa, Dido, 

y hasta el A tila Furioso de V i r u é s , y juzgadas 

c o n s i n g u l a r indulgenc ia monstruosidades c o m o 

el Hércules Furente de L ó p e z de Z á r a t e , al paso 

que el a u t o r se e n c a r n i z a c o n El Duque de Viseo, 

y c o n el Castigo sin venganza de L o p e ; n o por 

otra r a z ó n sino por la falta d e las consabidas 

u n i d a d e s , puesto q u e M o n t i a n o no les hace otro 

reparo n i ch ico ni g r a n d e . Fáci l of ic io era el de 



Ja crít ica en ese tiempo y c o n tales procedimien-

tos, más propios de un l ibro de cuentas caseras y 

e c o n ó m i c a s que de una Poét ica. S i n e m b a r g o , 

no es todo inút i l en los Discursos sobre las trage-

dias españolas. El segundo especia lmente , que 

v iene á ser u n tratado de d e c l a m a c i ó n y aparato 

escénico, t iene verdadero méri to para su t iempo, 

a u n q u e el a u t o r muestra h a b e r sacado de R i c c o -
l o m e Í o r de su doctr ina . A l g u n a v e z t a m -

bién , y por e x c e p c i ó n , se a r r o j a á separarse u n 

tanto del v u l g o de los crít icos, pero a p o y á n d o s e 

s iempre en ¡os zancos de L u z á n ó de a l g ú n otro 

que lo di jo a n t e s , p o r q u e n o era D. A g u s t í n 

h o m b r e para inventar n a d a . A s í , no tiene reparo 

e n censurar c o m o «poco posib les y menos veris í-

miles» los a r g u m e n t o s trágicos tomados de f á b u -

las mito lóg icas . 

Para conf i rmar su doctr ina , escr ibió M o n t i a n o 

dos tragedias, Virginia y Ataúlfo, a justadís imas, 

en su contextura á todas las reg las , ó, por m e j o r 

d e c i r , infieles y contrarias á la primera de todas, 

que es interesar y agradar á q u i e n las lea ú o iga 

en el teatro. Innecesario parece adver t i r que estas 

l lamadas tragedias n o f u e r o n representadas n u n -

c a , p e r o son más que i m p r e s e n t a b l e s ; s o n de t o d o 

punto i legibles. N o sé c ó m o M a r t í n e z de la Rosa 

t u v o va lor para elogiar su vers i f icación llana, fácil 

y nutrida. N o c o n o z c o en castel lano versos sueltos 

peores que los de M o n t i a n o , duros unas veces, 

arrastrados casi s iempre , mal a c e n t u a d o s de c o n -

t i n u o , y hasta mal medidos . Á todo esto se agre-

ga el n i n g ú n interés escénico, y el c o n t i n u o pro-

saismo y bajeza del estilo. Claro es q u e tales 

obras habían de c o n t r i b u i r poco al tr iunfo de 

la escuela que p r e c o n i z a b a n ; y no i b a n tan 

fuera de camino l o s espectadores pref ir iendo á 

tan glaciales e jerc ic ios de retórica los peores y 

más disparatados a b o r t o s , no ya de Z a m o r a y 

Cañizares . sino de l o s ínf imos copleros de la era 

de Felipe V y F e r n a n d o V I , del sastre S a l v o y 

V e l a , de Lobera y M e n d i e t a , de F r u m e n t o y 

Bustamante , porque a l menos en estos r id ícu los 

autores hay interés de enredo y algo q u e reme-

da ó simula la v i d a , mientras que en M o n t i a n o 

y otros preceptistas d e su laya está m u e r t o todo, 

l e n g u a , versif icación y pensamientos. E n t r e El 

Sastre de Astracán y la Virginia, nos q u e d a m o s 

con El Sastre de Astracán , y hacían m u y bien 

los contemporáneos e n irse tras de El Mágico de 

Salerno, y no q u e r e r oir hablar del Ataúlfo, con 

perdón sea dicho d e MOra'tín y de Mart ínez de la 

Rosa. 

Y , sin embargo , para escarmiento de los que 

conf ían á ciegas e n el juicio de los extranjeros , 

estas dos tragedias Virginia ni Ataúlfo, q u e ni en 

su t iempo, ni d e s p u é s , ni nunca han p o d i d o ser 

leídas con s u f r i m i e n t o ' por ningún e s p a ñ o l , no 

sólo fueron t r a d u c i d a s al francés y a l tamente 

recomendadas por s u traductor D'Hermilly, sino 

que merecieron e x t e n s o análisis y singulares 

elogios (á lo m e n o s la primera), ¿de parte de 

quién?, del mayor c r í t i c o dramático de a q u e l si-

g lo y quizá de t o d o s los siglos, del gran Less ing, 

que en su Theatralische Bibliolek (i"- Stuck) 



extractaba, c o n m u c h o aprecio la Virginia , aña-

diendo que el n u m e n trágico de D. A g u s t í n Mon-

t i a n o podía c o m p e t i r c o n el de los más señala-

dos trágicos franceses. ¡Para que nos fiemos en 

los e logios ni e n las censuras que v i e n e n de Ale-

mania ó de P a r í s ! E n realidad, nadie siente bien 

sino la poesía de su propia lengua , ó la de ciertas 

obras de interés tan universal y h u m a n o , que 

persiste hasta c u a n d o no podemos apreciar la 

f o r m a . V e r d a d es que Lessing n o sabía en 1751 

tanto castellano c o m o supo después , y as í , e n el 

n ú m e r o 68 de la Dramaturgia le v e m o s volver 

sobre su pr imit ivo juic io , y dec larar que admira 

la Virginia m u c h o menos que antes , y que no 

se atreve á l l a m a r l a pieza española , a u n q u e esté 

escrita e n castel lano, porque es u n simple ensayo 

á la m a n e r a de los franceses , regular y glacial . Y 

añade despuésestas palabras, que m a r c a n la trans-

f o r m a c i ó n completa de sus ideas e n >768 : «Si la 

segunda tragedia del Sr . M o n t i a n o no es mejor ; 

si los n u e v o s poetas españoles que siguen la mis-

ma escuela , n o consiguen pasar más ade lante , no 

e x t r a ñ e n que y o estime m á s y lea c o n preferen-

cia á L o p e , á C a l d e r ó n y á sus ant iguos cómicos.» 

E n España , la Virginia y el discurso que la 

antecede fueron o b j e t o de u n ataque s a ñ u d o y 

personal , que contrastaba con la índole pacíf ica 

é inofens iva del excelente M o n t i a n o . L a s bárba-

ras c o s t u m b r e s literarias del s iglo pasado no 

respetaban ni la ancianidad ni el mér i to . E l é m u -

lo de M o n t i a n o que se firma D. J a y m e D o m s 

(nombre n o sé si v e r d a d e r o ó s u p u e s t o ) , al paso 

que tritura la Virginia, lo cual no debió de 

costarle gran t r a b a j o , se manifiesta partidario del 

teatro de L o p e , á quien supone injuriado en el 

prólogo de M o n t i a n o , cal i f icando así á éste, c o m o 

á sus amigos L u z á n y N a s a r r e , de tr iunvirato , 

poético 1 , que había formado una liga contra el 

1 Discurso sobre las Tragedias Españolas de D. Agustín de 

Montiano y Luyando, del Consejo de S. M., su Secretario de la 

Cámara de Gracia y Justicia y Estado de Castilla, Director per-

petuo por S. M. de 1a Real Academia de la Historia, y Acadé-

mico de la Real Academia Española.... En Madrid: en la Im-

prenta del Mercurio, por Joseph de Orga, año de / 7 5 o . (El Dis-

curso tiene 1 2 2 páginas , y al fin va la Virginia.) 

—Discurso II sobre las Tragedias Españolas. De D. Agustín 

de Montiano, etc. etc., entre los Arcades de Roma Leghinto Dul-

cbio.... Madrid, en la Imprenta del Mercurio, e tc . A ñ o de 1753. 

(Tiene 1 i S páginas, y al fin el Athaulpbo.) 

—Carta al Sr. D. Agustín de Montiano y Luyando , del Con-

sejo de S. M.... Por D. Jayme Doms. En Barcelona, calle y casa 

de ¡a Imprenta, 1753, 8.° ( L a edición parece extranjera y clan-

destina, puesto que no tiene aprobaciones ni l icencias.) 9 9 pá • 

ginas. 

—Examen de la carta que se supone impressa en Barcelona y 

escrita por D. Jayme Doms, contra el discurso sobre las tragedias 

españolas y la tragedia Virginia del Señor D. Agustín de Montia-

no, etc. etc. La ofrece al juicio de los inteligentes y desapassiona-

dos Domingo Luis de Guevara. Madrid , 175), 8 . ' , 6 6 páginas. 

—Crisis de un folleto cuyo título es Examen de ¡a Carta , etc.. 

en carta que escribe D. Faustino de Quevedo á un amigo suyo: 

Salamanca, 7 7 5 4 . 7 2 págs . , 8.° 

Montiano dejó manuscritas disertaciones sobre la égloga y 

otros géneros de poesía. En el tomo 11 de las Memorias de la 

Academia de Buenas Letras de Sevilla pueden verse sus Notas 

para el uso de ¡a sátira ( g é n e r o literario que á él le parecía un 

monstruo de perniciosas calidades), y allí también un extenso 

elogio biográfico de Montiano , escrito por su discípulo y se-

cuaz de su prosaísmo D . Cándido María Trigueros. 
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crédito l i t e r a r i o d e la a n t i g u a España. A esta 

carta replicó M o n t i a n o con otra, impresa á nom-

bre de D o m i n g o L u í s de G u e v a r a , reiterando sus 

censuras el m i s m o D o m s ó u n amigo suyo en otro 

opúsculo c o n t í t u l o de Crisis, «papeles todos no 

importantes p a r a n a d i e (dice con r a z ó n T i c k n o r ) , 

s ino para sus p r o p i o s autores». 

L o que sí es v e r d a d e r a m e n t e s ingular , y debe 

citarse c o m o c l a r a m u e s t r a de la c o n f u s i ó n de ideas 

reinante en esta é p o c a de t rans ic ión y de i m p o r -

taciones e x t r a n j e r a s por penuria de espíritu pro-

p i o , es q u e el Á r c a d & Leghinto Dulichio, á los 

o c h o a ñ o s m a l c o n t a d o s de la publ icac ión de la 

Virginia, d e j ó d e ser adorador del g u s t o francés, 

y se h izo p a r t i d a r i o del teatro inglés , que sin 

duda c o n o c í a e n s u o r i g i n a l , puesto q u e las tra-

ducciones d e L e t o u r n e u r t a r d a r o n m u c h o s años 

en publ icarse . E l h e c h o no admite d u d a . Una 

dama de la c o r t e , de quien sólo c o n o c e m o s las 

iniciales M . H . , h a b í a traducido e n v e r s o la An-

drómaca de R a c i n e , y se la m a n d ó á M o n t i a n o , 

en 1759 : M o n t i a n o h izo a l g u n a s correcc iones , y 

se la d e v o l v i ó c o n u n a carta , que está impresa con 

la misma t r a g e d i a y c o n otras poesías de la auto-

ra. A l l í se l e e n estas formales palabras 1 : «Yo 

seguí a l g ú n t i e m p o la o p i n i ó n de l o s franceses, 

pero abracé después la inglesa , a u n q u e con va-

1 Poesías Varias sagradas, morales y profanas ó amorosas : 

con dos poemas épicos en elogio del capitán general D. Pedro Cena-

líos ; con tres tragedias francesas, traducidas al castellano : una 

de ellas la «Andrómaca», de Racine, y varias piezas en prosa 

de otros autores. Obras todas de una dama de esta corte. ( H . M . ) 

Madrid, Imp. Real, 1789. 8." 

rias m o d e r a c i o n e s , que he j u z g a d o convenir á la 

verosimilitud y á no perder la i lus ión teatral». 

¡Mont iano, partidario de S h a k e s p e a r e I ¿O en-

tendería p o r teatro inglés el de D r y d e n y el Catón 

de Addisson? Esto último d e b e d e ser. 

C o n L u z á n , Nasarre y M o n t i a n o debe ser men-

cionado ( a u n q u e e n último t é r m i n o ) , c o m o per-

teneciente al g r u p o de los p r i m i t i v o s reformado-

res, el i lustre arqueólogo é his tor iógrafo mala-

gueño D . L u í s Joseph de V e l á z q u e z , á quien 

dieron justa fama su viaje l i terar io por los archi-

vos de E s p a ñ a , sus trabajos h a r t o prematuros de 

interpretación de los alfabetos de las monedas 

autónomas de España , sus c o l e c c i o n e s numis-

máticas , y la tentativa, m u y notable para su 

t i e m p o , de reconstruir la h is tor ia de España 

A n t e - R o m a n a juntando los d i s p e r s o s fragmentos 

de los historiadores y geógrafos c l á s i c o s , y acla-

rando los u n o s por los otros. E s t o s son sus ver-

daderos t í t u l o s al agradecimiento de la posteri-

dad. P a r a la crítica no tenía n i verdadera voca-

ción , ni g u s t o delicado, ni e s t u d i o sufic iente, ni 

ideas propias . Su librillo de l o s Orígenes de la 

Poesía Castellana, á pesar de la reputación de 

que g o z ó a l g ú n tiempo fuera d e E s p a ñ a , no por 

méritos p r o p i o s , sino por las copiosas adiciones 

con que le e x o r n ó , duplicando su v o l u m e n , Dieze, 

profesor de Goett inguen , es ( considerado en su 

original cas te l lano) un c u a d e r n o de especies v u l -

gares , e r r ó n e a s muchas de e l l a s , y mal hiladas. 

C o m o l ibro de erudición , h a e n v e j e c i d o de todo 

p u n t o , y n o puede h o y prestar servic io alguno 
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al estudioso de nuestra b ib l iograf ía . C o m o libro 

de crítica, es todavía más infel iz . V e l á z q u e z , exa-

gerando sobre las exagerac iones de N a s a r r e , de 

quien serv i lmente copia sus noticias , no sólo 

calif ica d e corruptores de la dramát ica española 

á L o p e de V e g a y á C a l d e r ó n , s ino que lamenta 

que Nasarre h a y a perdido su t i e m p o «en des-

acreditar lo que para los doctos s iempre lo ha 

e s t a d o , y nunca l legará á estarlo para c o n el 

vulgo». Por supuesto q u e V e l á z q u e z pone en las 

nubes las soporíferas t ragedias de M o n t i a n o , ha-

ciendo propio el juic io d e los P P . redactores de las 

Memorias de Trévoux ( c o n q u i e n e s parece que 

todos estos re formadores tenían h e c h o u n c o n -

trato de a labanzas m u t u a s ) , y el todavía más 

desatinado del P . I s la , q u e e n u n o de los prólo-

gos de su t r a d u c c i ó n del Año Christiano l l egó á 

estampar que M o n t i a n o era « un S ó p h o c l e s Es-

pañol , que puede c o m p e t i r con el Griego», y que 

«lejos de imitar á los d o s famosos trágicos C o r -

nelio fsic por Cornei l le ) y R a c i n e , descubre y 

enmienda sus d e f e c t o s ' » . A s í andaba el gusto 

' Orígenes de la Poesía Castellana, por D. Luis Joseph Veláz-

quez • Cavallero de la Orden de Santiago, de 1a Academia Real de 

la Historia, y de la de Inscripciones, Medallas y Bellas Letras 

de París. Segunda edición. En Málaga : por los herederos de 

Francisco Martínez de Aguilar, 4 . ° , 1 7 9 7 . ( L a i . ' edición es 

de 1 7 5 4 , y también de M á l a g a . 

T r a d u c i d a por Dieze con este título : 

— Gescbichte der Spaniscben Dichtkunst. Aus dem Spanischen 

übersetzt und mit Amerkungen erlaútert von Jobann Andreas 

Dieze. Góttingen: V. Bossiegel, 1769, 8.0 

En las A c t a s de la Academia del Buen Gusto se conservan otras 

dos disertaciones de V e l á z q u e z ; una sobre la t ragedia , con 

entre los más ingeniosos de España. V e l á z q u e z 

tenía tan absoluta falta de sentido p o é t i c o , que 

cuando reimprimió los delicados y melancól icos 

versos de Francisco de la T o r r e , se e m p e ñ ó en 

atribuírselos á su pr imit ivo editor Q u e v e d o , sin 

reparar en el abismo que h a y entre la índole li-

teraria de ambos poetas. Montiano y L u z á n cre-

yeron á pies juntil las en el descubrimiento de 

V e l á z q u e z , así c o m o el m i s m o Mont iano y Na-

sarre no habían temido deshonrarse l iteraria-

mente estampando q u e , cotejadas a m b a s partes 

del Quijote entre s í , « n i n g ú n h o m b r e de juic io 

podría declararse e n favor de C e r v a n t e s ». ¡ Y 

estos h o m b r e s pasaban por prototipos de sensa-

tez y de sabiduría ! L l e g a u n o á dudar del enten-

dimiento h u m a n o c u a n d o ve impresas tales 

cosas y advierte que no produjeron universal 

indignación y protesta en la sociedad literaria 

de entonces. 

A l contrar io , L u z á n , M o n t i a n o , Nasarre y Ve-

lázquez (s iento tener que mezc lar a q u í al prime-

ro con los ú l t i m o s ) , pasaban entre la gente cul ta 

por oráculos y legisladores de las letras . T o d o s 

ellos f o r m a r o n parte de la cé lebre Academia del 

Buen Gusto, que por los años de 1749 á 1751 

reunía en su casa de la cal le del T u r c o la discre-

ta condesa de L e m o s y marquesa de Sarria , con-

curriendo á ella la duquesa de Arcos y otras da-

singular elogio de la Virginia de Montiano , que llama muestra 

de todts las perfecciones: otra sobre el const i tut ivo esencial de 

la poesía , que él hace consistir en la expresión de lo grande j 

de lo magnifico. 



mas n o m e n o s ilustres. E n esta tertulia literaria 

v inieron á conf lu i r otras , por lo genera l de corta 

vida é i n f l u j o , q u e en a ñ o s anteriores habían 

existido en Madrid y en otras partes , especial-

mente la Academia del Trípode, q u e duró diez 

años en G r a n a d a , sostenida por los esfuerzos de 

su fundador el c o n d e de T o r r e - P a l m a , de su ami-

g o el c a n ó n i g o Porcel y de otros poetas, que 

seguían por entonces m á s bien el gusto del 

siglo XVII que el del x v m , mostrando una lozanía 

de i m a g i n a c i ó n , una tendencia á la pompa y so-

noridad del l e n g u a j e , y una g a l a de versi f icación 

no exentas de resabios c u l t e r a n o s , pero que re-

c o r d a b a en a l g ú n modo el g a l l a r d o , brillante y 

pintoresco estilo de aquel los poetas granadinos y 

antequeranos de las Flores de Espinosa , que 

abrieron y faci l i taron el c a m i n o á G ó n g o r a en lo 

bueno y t a m b i é n e n algo de lo malo . Otra muestra 

del gusto que i m p e r a b a en e s t a - A c a d e m i a nos la 

da la not ic ia de h a b e r t o m a d o sus socios n o m b r e s 

de los l ibros de c a b a l l e r í a s , l l a m á n d o s e , v . g r . , 

P o r c e l , el Caballero de los Jabalíes (con alusión 

á su a p e l l i d o ) , y otros el Caballero de la Verde 

Espada, el Caballero de la Cuita, el Caballero 

de la Peña Devota, el Caballero de ¡a Luenga 

Andanza, etc. , etc. 

L o s e lementos que de esta A c a d e m i a pasaron 

á la madri leña del Buen Gusto, s i rv ieron para 

manten'er en el la u n d u a l i s m o de opiniones y 

de prácticas literarias , que f á c i l m e n t e se discier-

ne e n sus actas or ig inales , c o m p a r a n d o , v. g r . , los 

versos del c o n d e de T o r r e - P a l m a , tan robustos y 

tan sonoros, pero á v e c e s tan tenebrosos c o m o l o s 

del mismo G ó n g o r a , ó los de Porcel , que m u e s t r a 

á veces tan pródiga fantas ía descriptiva , c o n las 

humildes y abatidas p r o s a s r imadas de M o n t i a -

no , de Velázquez ó del m i s m o L u z á n , tan m e -

diano poeta c o m o cr í t i co fe l iz . L a misma discor-

dia que se observa e n l o s procedimientos se n o t a 

e n las teorías , puesto q u e , por u n l a d o , v e m o s á 

Montiano leer en aquel la A c a d e m i a su p r i m e r 

discurso sobre las t r a g e d i a s españolas y su Vir-

ginia; á L u z á n dar á c o n o c e r las novedades dra-

matúrgicas de L a C h a u s s é e ; á V e l á z q u e z c o n -

denar ásperamente las tragicomedias españolas , 

y , al propio t i e m p o , sin ofensa de nadie , en la 

misma culta y amistosa r e u n i ó n de que M o n t i a n o 

era secretario, l e v a n t a r su v o z el granadino P o r -

cel en una especie de v e j a m e n ó juicio lunático 

( c o m o él dice) de l o s escritos de sus c o m p a ñ e r o s , 

para combatir de frente á Boileau y sentar sin re-

bozo alguno teorías tan adversas á la P o é t i c a c lá -

sica c o m o las del P . F e i j ó o ó las del Discurso de 

Zavaleta , a f i r m a n d o , entre otras cosas , q u e « l a 

poética no es más q u e o p i n i ó n , que la poes ía es 

g e n i a l , y que , á e x c e p c i ó n de algunas reg las 

generales y de la s indéresis universal q u e t i e n e 

todo hombre s e n s a t o , el poeta n o debe a d o p t a r 

otra ley que la de su genio . . . .» «Se h a d e pre-

cipitar libre el espíritu de los p o e t a s p o r eso nos 

pintan al Pegaso c o n alas y no con f r e n o , y es 

desatino ponérsele , c o m o intenta el que m o d e r -

namente ha erigido el P a r n a s o francés.» P o r c e l 
1 Repetición de una frase d e Petronio. 
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no era extraño á la cul tura t ranspirenáica , pues-

to que imitó ó tradujo el Lutrin del m i s m o Boi-

leau , á quien m a l t r a t a ; pero ni por su educa-

ción n i por las tendencias de su i n g e n i o perte-

necía á la escuela de L u z á n . A l pr incipio de su 

Adonis, colección de églogas venator ias inéditas 

hasta n u i s t r o s días 1 ; pero que le dieron en su 

t iempo singularísima fama , Porce l confiesa que 

«ha p r o c u r a d o imitar á los mejores poetas latinos 

y castel ianos : de éstos á G a r c i l a s s o , y en espe-

cial al incomparable cordobés D. Luís de Gón-

gora ("delicia de los entendimientos no vulga-

res), de quien te confieso hallarás algunos rasgos 

de luj que ilustren las sombras de mi poemaa. 

N o e s justo , por c o n s i g u i e n t e , mirar la Aca-

demia del Buen Gusto c o m o una c iudadela i m -

penetrable del gusto galo-clásico. Prec isamente 

su g l o r i a consiste e n la tolerancia que a u n ó allí 

las vo luntades , las m o d i f i c ó , y l imó las asperezas 

por el r o c e , preparando para los días de Car-

los III e ; a d v e n i m i e n t o de una poesía que en cier-

tas o b r a s selectas de determinados autores (don 

Nico lás Moratín, M e l é n d e z , el maestro G o n z á -

lez, e t c . ¡, fué á un t iempo nacional y correcta, es-

pañola y n o g o n g o r i n a , racional y n o afrancesada. 

L a Academia de la marquesa de Sarr ia es , sin 

d u d a , el f e n ó m e n o literario más notable del rei-

nado cié F e r n a n d o V I . R e c o r r i e n d o la l ista , por 

desgracia i n c o m p l e t a , de los a c a d é m i c o s , puesto 

' L a s ia sacado del olvido con tantas otras curiosidades dG 

historia ihsraria de! s iglo x v m , el E x c m o . S r . D . Leopoldo 

A . de C a c t o , marqués de Valmar. 

q u e no se han podido descifrar a l g u n o s de los 

p s e u d ó n i m o s que u s a b a n (fieles en esto, c o m o en 

t o d o lo d e m á s , á los e jemplos de las A c a d e m i a s 

poét icas i tal ianas y españolas de los siglos x v i 

y XVII) , aparecen en verdadera minoría por su 

n ú m e r o , a u n q u e n o por su i n f l u j o , los a m i g o s 

d e la Poética neo-c lás ica . De un lado estaban El 

Humilde ( M o n t i a n o ) , El Amuso (Nasarre) , El 

Peregrino {Luzán), El Marítimo ( V e l á z q u e z ) , y 

e n f r e n t e de el los (prescindiendo de m u c h o s afi-

cionados , p o r lo genera l de clara estirpe), figura-

b a n El Difícil ( T o r r e - P a l m a ) , El Justo Descon-

fiado (el c o n d e de S a l d u e ñ a , a u t o r de dos largos 

poemas enteramente g o n g o r i n o s ) , El Aventurero 

( P o r c e l ) , El Zángano (D. José de Vi l larroel ) , 

coplero c h a b a c a n o y chistoso ; el marqués de la 

O l m e d a , - q u e t e n í a , poco más ó m e n o s , las mis-

m a s c u a l i d a d e s ; D. Francisco S c o t t i , autor dra-

mát ico de los de la ant igua escuela , y otros más 

obscuros autores de versos conceptuosos, e q u i v o -

quistas y cu l teranos , que abul tan e n las /Ictás de 

la A c a d e m i a 1 más que los ensayos de los h u m a -

nistas. P e r o , c o m o sucede s iempre q u e de una 

parte hay ideas generales y unidad de operacio-

n e s , y de otra indiscipl ina y desorden y h á b i -

tos y preocupaciones más bien q u e t e o r í a s , el 

prestigio de éstas contrapesaba la fuerza del n ú -

mero , é imprimía á la A c a d e m i a cierta dirección 

1 Las Acias (desgraciadamente no completas) de esta A c a -

demia existen en la riquísima biblioteca de D . Pascual de 

Gayangos . Ha sacado de ellas todo el j u g o posible el Sr . Cueto 

en su estudio tantas veces c i tado. 



colectiva , que contrastaba g r a n d e m e n t e c o n el 

gusto personal de la mayor parte de los socios. 

Independientemente de estos c írculos , d o n d e 

se d a b a especial , por n o decir e x c l u s i v a , a ten-

c i ó n á la poesía l írica, t r a b a j a b a n a l g u n o s erudi-

t o s , sin propósito estético, c o n s i d e r a n d o las le-

tras c o m o materia a r q u e o l ó g i c a , y prestándoles, 

en este c o n c e p t o , muy positivos serv ic ios , sin t o -

m a r parte en pro ni en contra de las escuelas cr í -

t icas re inantes ; pero c o n t r i b u y e n d o , á su m o d o , 

á conservar v i v a la tradición literaria española de 

épocas anteriores á la total c o r r u p c i ó n y decaden-

cia del gusto. L a crítica h i s t ó r i c a , tan v i v a y flo-

reciente en aquel siglo de d u d a y de anál is is , no 

podía m e n o s de llevar tarde ó t e m p r a n o su antor-

c h a al p r o b l e m a de nuestros orígenes l iterarios. 

Y a v imos c o n qué poca for tuna lo intentó V e l á z -

q u e z . S i m u l t á n e a m e n t e , y con u n a e r u d i c i ó n 

m u c h o m a y o r y más s e g u r a , a u n q u e m a z o r r a l e 

i n d i g e s t a , acometió la m i s m a empresa el ilustre 

benedict ino gallego F r . Mart ín S a r m i e n t o , t ipo 

p e r f e c t o de la antigua erudic ión m o n a c a l , no m o -

di f icada todavía por el método y el r igor crítico 

q u e resplandece en los t r a b a j o s de los P P . F l o -

rez y Risco. E l P. Sarmiento , v a r ó n extraordina-

r iamente noticioso , é incansable y férreo en el 

t r a b a j o de leer y de e x t r a c t a r , pasó la v ida escri-

b i e n d o , ó , por mejor dec ir , t o m a n d o apuntes, 

n o para el p ú b l i c o , s ino para recreo propio y de 

sus a m i g o s . L o s monjes de su c o n v e n t o de S a n 

Mart ín publ icaron sus notas en el estado en que 

las encontraron , y a§í se f o r m ó el v o l u m e n , 

harto desordenado, de las Memorias para la his-

toria de la poesía y poetas españoles , esfuerzo 

notabilísimo para su t i e m p o , y donde á vueltas 

de inexcusables e r r o r e s , y de una absoluta ausen-

cia de t o d a l i teratura, h a y adiv inaciones históricas 

verdaderamente asombrosas , v . g r . : la del in f lu jo 

del e lemento ga l lego en la primitiva poesía espa-

ñ o l a , inf luencia malamente negada por D. T o -

más A n t o n i o S á n c h e z , y puesta h o y fuera de 

toda duda por el hal lazgo de los dos maravi l losos 

Cancioneros de R o m a . 

E n difundir las glorias de nuestro siglo x v i y 

renovar por la estampa las obras de sus escrito-

res, nadie excedió al ilustre jur isconsulto valen-

ciano D . Gregor io Mayans y S i s e a r , v a r ó n de lar-

guísima vida ( 1 6 9 9 - 1 7 8 1 ) , q u e l e v a l i ó d e u n 

extranjero el dictado de Néstor de la literatura 

española. Pocos h o m b r e s produjo el s iglo x v i n t a n 

verdaderamente doctos y tan beneméri tos de su 

patria. Ciertos defectos de c a r á c t e r , u n a excesiva 

satisfacción de sí p r o p i o , el a le jamiento volunta-

rio en que v i v i ó de la corte, y la c ircunstancia de 

haber escrito en lengua latina y n o para el v u l g o 

algunas de sus mejores obras , le i m p i d i e r o n ejer-

cer tan decisiva inf luencia e n la dirección de los 

estudios c o m o la que él deseaba y c o m o la que 

ejercieron otros m u y inferiores á él e n saber y en 

extensión de miras. Y fué dolor g r a n d e , por-

que nadie c o m o Mayans estaba i m b u i d o del es-

píritu de nuestra ant igua c u l t u r a , y n a d i e , en 

aquel siglo en que todo tendía á la importación 

y al r e m e d o , supo conservarse tan fiel á las en-



scñanzas de nuestros grandes filósofos , especial-

mente de L u í s V i v e s , de nuestros jurisconsultos 

del siglo x v i , de nuestros humanistas de la misma 

era , de nuestros crít icos históricos del re inado de 

Carlos I I , sin c e r r a r , por e s o , los o jos á la luz 

de la c u l t u r a m o d e r n a , ni la vo luntad al trato de 

los doctos de otros países, que le est imaron y hon-

raron m u c h o más que los.de su propia tierra. V o l -

taire le pedía datos sobre nuestra l i teratura, y le 

l lamaba e n sus l ibros insigne y f a m o s o , y en las 

obras de Gerardo M e e r m a n n , de D a v i d C l é m e n t , 

de Otto M e n c k e n , de M u r a t o r i , de H e i n e c c i o , á 

quienes asistió en sus respectivas investigaciones, 

v ive honrada y venerada su m e m o r i a . Prescin-

diendo de lo que le deben la historia patria y la 

ciencia del d e r e c h o r o m a n o , c a m p o principal de 

sus es tudios , conviene a q u í hacer méri to de sus 

t rabajos de colector l iterario y de preceptista, 

extraños en rea l idad á la c iencia estética, que Ma-

y a n s no cul t ivó n u n c a , carec iendo c o m o carecía 

del sentido del a r t e , pero que n o dejaron de c o n -

tribuir á que nuestros futuros crít icos y tratadis-

tas de Retórica y Poét ica tomasen en sus cánones 

y e j e m p l o s una dirección clásica más bien latino-

hispana q u e francesa. El restablec imiento de la 

buena prosa castellana fué s iempre u n o de l o s 

obje tos predilectos de la act iv idad de M a y a n s . É l 

n o puede decirse que fuera un escritor en el r i -

g u r o s o sentido de la palabra : s iempre fueron 

m e j o r e s sus preceptos que su estilo : l i m a b a con 

harto más cuidado y esmero su prosa latina q u e 

su prosa caste l lana , y en esta atendía m u c h o m á s 

á la substancia de las cosas que á las palabras, lo 

cual parece bien extraño en un retórico de profe-

sión. N o había l legado á formarse estilo propio, y , 

c o m o todos los h o m b r e s de inmensa lectura , fá-

cilmente se contagiaba del m o d o de decir a jeno, 

resultando de aquí falta de unidad y de carácter 

propio en el s u y o , que así y todo tiene su valor 

r e l a t i v o , no sólo por lo abundante , natural y des-

embarazado , sino porque hizo estudio especial 

de huir de los resabios del siglo anter ior , y tam-

poco se contagió jamás del galicismo. L a lengua 

en él es generalmente sana, y la doctrina retórica 

e s t á n pura c o m o la l engua , basándose exclusiva-

mente en Aristóteles , en C i c e r ó n , en Quint i l ia-

n o , en L u í s V i v e s , en el Brócense. Forner ha 

hecho plena justicia á M a y a n s , en sus Exequias: 

«Procuró mantener y propagar la propiedad y 

pureza de nuestra lengua e n un t iempo en que 

no se hablaba sino a lgarabía . . . . Escribió una Re-

tórica castellana, valiéndose de ejemplos de a u -

tores españoles, cast izos, puros y elegantes.» N o 

puede decirse m á s , ni es este pequeño mérito. 

Para prepararse á la composición de su volu-

minosa Retórica, por primera v e z impresa en 

1767, Mayans había impreso desde su primera 

juventud otras obras con el mismo intento de 

reforma patriótica ; en 1725 una Oración en 

alabanza de las obras de D. Diego Saavedra 

Fajardo * ( c u y a República Literaria populari-

' V a l e n c i a , por Antonio Bordázar de Artazu , 1725 , 4.°; 

M a d r i d , por Juan de Zúñiga , 1 7 3 9 , 8 .° , y luego en los Ensa-

yos oratorios. 



zó mucho en varias edic iones que hizo de ella 

desde 1730 ' ) ; en 1727 otra Oración que exhorta 

á seguir la verdadera idea de la Eloqüencia Es-

pañola 2 ; e n 1733 El orador Christiano ideado 

en tres diálogos* n 1737 la primera Vida de 

Miguel de Cervantes, al frente de la magní f ica 

edición londinense del Quijote, la pr imera dig-

na del l ibro y de su inmorta l autor ; en 1737 

los Orígenes de la Lengua, y en el los el célebre 

diá logo de Juan de V a l d é s ; en 1739 un t o m o de 

Ensayos Oratorios, todos de oratoria a c a d é m i c a , 

y bien poco e locuentes dentro de ella 4 ; en 1753 

el C a t á l o g o cr í t ico de todos las l ibros españoles 

de Gramát ica , Retór ica y Poética q u e tenía en su 

magníf ica bibl ioteca (Specimen bibliothecae Hi-

spano -MajansianaeJ 5 . S i á estos se a g r e g a n otros 

m u c h o s t r a b a j o s posteriores á la Retór ica , espe-

cia lmente las reimpresiones del Organum Rheto-

• Valencia , por Antonio V a l l e , [ 7 3 0 . — M a d r i d , por Juan 

de Zúñiga , 1 7 3 5 , ambas en 8 . ' ; hay otras posteriores. 

* V a l e n c i a , p o r B o r d á z a r , 1 7 2 7 , 4 . ° — L e ó n de Francia por 

los hermanos de Vi l le y Luis C h a l m e t t e , 1 7 3 3 , 8." Reimpresa 

l u e g o varias v e c e s con otras obras de M a y a n s , v . g r . , sus Ori-

gtmes y sus Ensayos oratorios. 

i V a l e n c i a , por Bordázar , 1 7 3 3 . 

•» M a d r i d , por Juan de Zúñiga, 1739. 

5 «Specimen Bibliothecae Hispano-Majansióme sive Idea novi 

Catalogi Critici operum Scriptorum Hispanorum quae habet in sua 

Bibliotheca Gregorius Maiansius Generosas Valentinas. Ex Musaeo 

Davidis Clementis. Hannoveriae, impensisJo. Guil. Schmidii, 1753, 

4-* Libro de los m á s útiles de Mayans , y ya bastante escaso. 

Hay extensos catálogos d e las innumerables publicaciones 

mayansianas en las Bibliotecas de X i m e n o , Fuster y Sempere 

y G u a r i n o s . 

ricum de N e b r i j a y de las Instituciones Oratorias 

de N ú ñ e z ( i 7 7 4 ) , y las verdaderamente m o n u m e n -

tales de todas las o b r a s de L u í s V i v e s y del B r ó -

cense, se c o m p r e n d e r á c o n cuánta razón he af ir-

mado q u e nadie t r a b a j ó c o n la constancia y el 

saber que M a y a n s en la res taurac ión de la prosa 

castellana y e n la v u l g a r i z a c i ó n de la doctr ina 

de los h u m a n i s t a s del R e n a c i m i e n t o . Y todavía 

consta que d e j ó entre s u s m a n u s c r i t o s u n a Retó-

rica en latín, y u n a Poética en castel lano. 

E s fácil e n c o n t r a r l a g u n a s notables y rasgos de 

pedantería en la cr í t ica de M a y a n s . S irva de 

e j e m p l o el l l a m a r á las nove las jocosidad mile-

sia, y decir de C e r v a n t e s que se a v e n t a j ó á H e -

liodoro en la eutropelia, d a n d o , además , c larí-

simas muestras de prefer ir al Quijote el Persiles, 

por parecerle «obra d e m a y o r i n v e n c i ó n y art i f i -

cio, y de estilo m á s s u b l i m e » , si bien la e n c u e n -

t r a ' m e n o s popular y m e n o s g r a c i o s a . Ó c u a n d o 

nos dice m u y g r a v e m e n t e , para ponderar el m é -

rito de la Galatea , q u e c o n esta obra «no t e n e -

mos que e n v i d i a r á la v o r a c i d a d del t i e m p o las 

Eróticas ó l ibros a m o r o s o s de Aristóteles , de sus 

dos discípulos C l e a r c o y T h e p h r a s t o , y de A r i s t ó n 

C e o , t a m b i é n p e r i p a t é t i c o » . P e r o aun e n los l ibros 

d o n d e más c l a u d i c a en este punto , se o b s e r v a n 

agudezas cr í t icas n a d a vulgares : así, por e j e m -

plo fué el p r i m e r o e n notar que g r a n parte d e l 

efecto c ó m i c o del Quijote, estriba en el contraste 

entre lo que las cosas son e n sí y lo que parecen 

en la fantasía d e D o n Q u i j o t e . Y t a m b i é n es p r u e -

ba del t ino y b u e n inst into de M a y a n s y del m u -



cho conoc imiento que tenía de la antigua l i tera-

tura castellana , el af irmar, c o m o a f i r m a , que 

«D; Pedro C a l d e r ó n , ni en la invención , ni en 

el estilo es c o m p a r a b l e c o n L o p e de V e g a ' » , se-

parándose en esto del vulgar sentir de su t i e m p o 

así entre los é m u l o s del teatro español , c o m o entre 

sus defensores. N i le marav i l laba t a m p o c o c o m o 

á L u z á n , que h u b i e s e comedias en prosa , «pues 

las latinas casi todas están compuestas en versos 

yámbicos , tan semejantes á la prosa , que m u -

chas veces apenas se distinguen de e l la . . . . Y las 

mejores comedias que tenemos en español, que 

son la Celestina y la Euphrosina , están escritas 

en Prosa*. N o podrá calificarse de h o m b r e v u l g a r 

al que en pleno s ig lo x v m tenía á la Celestina por 

la mejor c o m e d i a caste l lana , op in ión de que h o y 

participan m u c h o s , pero que entonces era tan 

inusitada y m a l s o n a n t e . C o n igual audac ia soste-

nía que «si la Iliada es una f á b u l a h e r o i c a escrita 

e n verso , la n o v e l a de D o n Qui jote es una fábula 

épica escrita e n prosa », porque la épica , c o m o 

di jo Cervantes , «tan bien puede escribirse en p r o -

sa como e n verso». No manif iesta m e n o s a r r o j o 

en sus opiniones acerca de la n o v e l a , la cual , 

según M a y a n s , es un v e r d a d e r o m u n d o poético^ 

un poema c o m p l e j o q u e los abraza todos, p u d i e n -

do ser ya epopeya ( c u a n d o se propone u n tipo ó 

idea perfecta c o m o A q u i l e s ó D o n Q u i j o t e ) , ya 

comedia, ya égloga, y a sátira, y a entremés, y aun 

otra diversidad de composic iones . Á veces los 

' Vida de Cervantes. Edición de! librero Padilla 1750 (pá-
gina 81.) 

graves eruditos retraídos del cu l t ivo de la l itera-

tura amena y m i l i t a n t e , suelen tener sobre ella 

ideas m á s o r i g i n a l e s y menos estrechas que 1 los 

l iteratos de p r o f e s i ó n 

C o m o hacía M a y a n s s ingular y honrosa gala de 

juntar y leer v i e j o s y raros l ibros españoles , q u e 

m u y pocos de s u s c o n t e m p o r á n e o s c o n o c í a n sino 

por relación le jana , él fué el p r i m e r o e n l lamar 

la atención sobre las preciosidades enterradas e n 

el Cancionero general de Cast i l lo , ce lebrando con 

extraordinarios e l o g i o s el maravi l loso juicio y 

gravedad de H e r n á n P é r e z de G u z m á n y Jorge 

M a n r i q u e , el i n g e n i o , discreción y gracia de su 

tío G ó m e z , de H e r n á n Mexía , de Nicolás N ú ñ e z , 

de D. Luís de V i v e r o , del c o m e n d a d o r E s c r i v á , 

del v izconde de A l t a m i r a , y el natural decir de 

todos e l l o s , s u e l t o , cast izo y agradable . Y esti-

m a d o r siempre d e l dulce ha lago de los metros 

cortos nacionales , a u n e n escritores más rec ien-

tes , ponderaba la festividad de C a s t i l l e j o , la ur-

banidad de G á l v e z M o n t a l v o , y los felicísimos é 

inimitables r o m a n c e s y letril las de D. L u í s de 

G ó n g o r a . 

D e este c o n t i n u a d o trato y c o n v i v e n c i a con los 

modelos de n u e s t r a h a b l a recibe su m a y o r , p o r 

no decir único , p r e c i o la Rethórica de M a y a n s , 

e n m a r a ñ a d í s i m o b o s q u e de erudic ión castiza y re-

1 Todas estas propos ic iones están entresacadas de 1a Vida de 

Miguel de Cervantes Saavedra, natural de Madrid ( sic ) . Autor, 

Don Gregorio Mayans i Sisear, Bibliotecario del Rei Nuestro Se-

ñor, etc. Quinta Impression , según la primera. Añ» de / 7 5 o . — 

Madrid. A costa de D. Pedro Alonso i Padilla , S.° 



c ó n d i t a , elegida casi s iempre con m u c h o discer-

nimiento. Ni en el m é t o d o ni en la d o c t r i n a t i e -

ne este l ibro la m e n o r relación ó s e m e j a n z a con 

los cursos franceses de h u m a n i d a d e s , á los cuales 

el autor era extraño. L o s preceptistas más m o -

dernos que cita son Sca l ígero y V o s s i o . L o que 

Mayans se propuso ( y él m i s m o lo dec lara en el 

prólogo) , fué hacer hablar e n castel lano á A r i s -

tóteles, H e r m ó g e n e s y L o n g i n o , á C icerón , C o r -

nif icio y Q u i n t i l i a n o , entendidos y expl icados 

tal c o m o los e x p l i c a b a n Nebri ja , V i v e s , Mata-

m o r o s , F r . L u í s de G r a n a d a , N ú ñ e z y el B r ó c e n -

se. Nada de c u a n t o se halla e n aquel los a n t i g u o s 

y excelentes tratadistas del arte de la p a l a b r a se 

echa de m e n o s en la e n o r m e c o m p i l a c i ó n de Ma-

y a n s , d o n d e están reunidos y c o n c o r d a d o s todos 

e l l o s ; pero t a m p o c o da un paso más adelante 

ni t iene u n a sola idea o r i g i n a l . L a d i f u s i ó n del 

estilo de esta Retórica la impidió popular izarse 

y descender á la enseñanza , a u n q u e m u c h o s la 

s a q u e a r o n . E l estudioso de la propiedad y h e r -

mosura de nuestra lengua encontrará s iempre 

e n sus páginas p r o v e c h o s o d e l e i t e , y acertará 

m u c h o no deteniéndose e n los p r e c e p t o s , y , yen-

do d e r e c h o á los e j e m p l o s que dan al l ibro as-

1 Rhetórica de Don Gregorio Mayans y Sisear: con licencia. 

En Valencia, por ¡os herederos de Jerónimo Conejos, / 7 5 7 , dos 

t o m o s , 4 .° , q u e pasan cada u n o de 500 p á g i n a s . 

O m i t o , c o m o lo he h e c h o en los dos s iglos a n t e r i o r e s , la 

indicación de m u c h a s re tór icas v u l g a r e s , y q u e n a d a n u e v o 

cont jpnen. En el s ig lo x v m c o r r i e r o n con a l g ú n a p r e c i o la Rhe-

tórica castellana, en la qual se enseña el modo de hablar bien, e t c . , 

de D. A l o n s o P a b ó n y G u e r r e r o ( M a d r i d , 1 7 6 4 ) , y el Campen-

pecto de c e n t ó n ; pero que le hacen inapreciable. 

¡ E s u n a autología de cerca de mil páginas ! C o n 

ella y el Theatro de la elocuencia se tiene en poco 

espacio lo más selecto de nuestra prosa. N o h a y 

l ibros m á s útiles ni más d i g n o s de r e c o m e n d a r s e 

á l o s j ó v e n e s para la discipl ina del estilo, que más 

que c o n reglas áridas se f o r m a en presencia de los 

m o d e l o s v i v o s . 
M e n c i o n a d o s los t rabajos retóricos de M a y a n s , 

no es posib le omit ir el recuerdo de los q u e en el 

dio de Rhetórica, latina y castellana, ilustrado con exemplos se-

lectos y algunas reflexiones sobre la oratoria del pulpito, por Don 

l o s e p h de M u r u z á b a l , c a t e d r á t i c o de R e t ó r i c a d é l o s Reales E s -

t u d i o s d e S a n Isidro ( M a d r i d , 1 7 8 1 ) . M u r u z á b a l era u n b u e n 

o r o f e s o r . q u e p a r e c e h a b e r a d o p t a d o un m é t o d o s e m e j a n t e al 

de R o l l í n . P u b l i c ó a d e m á s una Explicación, según las reglas 

de la Rhetórica, de la oración de Cicerón en defensa de la ley 

Martilia. ( M a d r i d , 1 7 7 5 , por D . J o a q u í n 1 b a r r a ) 

L o s e s f u e r z o s de M a y a n s , C a p m a n y y d e m á s p r e c e p t i s t a s 

c a s t i z o s no b a s t a r o n á s o b r e p o n e r s e á la invas ión d e l ibros d e 

t e x í o e x t r a n j e r o s q u e en é s t a , c o m o en t o d a s las d . s c i p m , 

f u é g r a n d e en aquel s i g l o . A u n los m i s m o s J e s u í t a s d e s t e r r a -

ron d e sus aulas el t r a t a d o del P . C ipr iano S u a r e z para a d o p -

° r la Retórica del P . D o m i n g o de C o l o n i a , y las Instituciones 

Poéticas d e l P . José J u v e n c i o ( J o u v a n c y ) , q u e j u n t o s se u n -

c i e r o n en V i l l a g a r c i a , e n « 7 6 2 , p o p u l a n z a n d o s e m u c h o 

^ p u é s en repet idas e d i c i o n e s . Y Y e r t a m e n t e q u e o m e r e c í a n 

í o r lo c l a r o s y c o n c i s o s , por la p u r e z a de su latinidad y p o r l a 

a b u n d a n c i a de b u e n o s e j e m p l o s . P u e d e n t o m a r s e c o m o U p o de 

a l l a m a d a en b u e n o y mal s e n t i d o , re tór ica de c o l e g o y 1 , te-

s u r a jesuítica. Q u e no fueron olvidados d e s p u é s de la e x p u -

c ¿ n d e l o s P a d r e s nos lo p r u e b a l a e l e g a n t e e d . c i o n sem.-e z e -

S n q u e de a m b o s t r a í d o s se h izo en M a d r i d , i m -

p r e n t a Real de la Gaceta. H o y m i s m o n o p e r d e r á el f e m p o en 

S o s el q u e quiera enterarse rápidamente de las r e g l a s m a s 

f u n d a m e n t a l e s de la p r e c e p t i v a clásica. 



mismo reinado de F e r n a n d o V I se hicieron con 
propósito de reformar la e l o c u e n c i a s a g r a d a , e n -
tonces más last imosamente degradada y perver-
tida que ningún otro género l i terario , contr ibu-
yendo á tal ruina su m i s m o carácter popular y 
el inf inito número de sus c u l t i v a d o r e s , no siem-
pre escogidos entre los m á s doctos y de más refi-
nado gusto. 

T o d o s los vicios de la decadencia l iteraria el 

culteranismo, el c o n c e p t i s m o , el e q u i v o q u i s m o 

la erudición indigesta y de a p a r a t o , las metáfo-

ras descomunales , los v a n o s alardes de suti leza 

se habían concentrado en el p ù l p i t o , a d q u i r i e n d o 

doble realce y escandalosas p r o p o r c i o n e s , por lo 

mismo que era m a y o r el contraste entre los bajos 

quilates del estilo y la grandeza s u b l i m e de la 

materia. Olv idados los grandes e j e m p l o s que en 

t iempos más felices h a b í a n d a d o los T o m a s e s de 

V i l l a n u e v a , los A v i l a s y G r a n a d a s , los L a n u z a s 

y R i v e r a s , y hasta el m i s m o P . V i e i r a , q u e tenía 

tan extraordinarias dotes de orador en medio de 

las sombras y desigualdades de s u g u s t o , sólo 

obtenían en la primera mitad del s iglo x v m admi-

ración y aplauso aquel los incre íb les abortos de 

la pedantería y de la d e m e n c i a , q u e se baut iza-

ban c o n los n o m b r e s harto e x p r e s i v o s de Flori-

¡ogio Sacro, que en el celestial, ameno, frondo-

so Parnaso de la Iglesia riega la Aganipe Sa-

grada, o bien Trompeta evangélica, alfanje 

apostólico y martillo de pecadores. U n a m o n s -

truosa mezcla de autoridades gentí l icas y cris-

tianas, de textos de la S a g r a d a E s c r i t u r a , v i o l e n -

ta y t o r c i d a m e n t e apl icados por m e r o sonsonete, y 

revueltos c o n textos de poetas : una erudic ión de 

poliantea y de mundo simbólico, estéril de t o d o 

punto para el a p r o v e c h a m i e n t o m o r a l de los o y e n -

tes , o c u p a b a n , ó , más b i e n , p r o f a n a b a n la cáte-

dra del Espír i tu S a n t o , c o n g r a v e escándalo de 

todos los espíritus p iadosos y bien intencionados. 

Pero ni el Orador Cristiano de M a y a n s , ni los c la-

mores del P . F e i j ó o , ni las pastorales de m u c h o s 

Pre lados hubiesen s ido de todo punto eficaces para 

acabar c o n aquel la lepra (que sólo en una n a c i ó n 

de tan robusta fe cristiana c o m o la nuestra pudo 

ser d a ñ o s a ú n i c a m e n t e b a j o el aspecto l iterario y 

no trascender á las costumbres) , si no hubiera ve-

nido en su auxi l io el cauter io de la sátira, t a m p o c o 

del m e j o r gusto , a l g o m a z o r r a l y f ra i luna; pero 

poresto mismo a c o m o d a d a á los v ic ios que se p r o -

ponía desterrar. E n 1758 apareció el pr imer t o m o 

del Fr. Gerundio de Campabas, a u t o r i z a d o c o n 

doctas cartas a p o l o g é t i c a s de M o n t i a n o y L u y a n -

do, del maestro F r . A l o n s o C a n o , del b ib l iotecar io 

Santander y Z o r r i l l a , y de otros doctos v a r o n e s 

de aquel la e d a d , los cua les e n términos a m a r -

gos se l a m e n t a b a n de la c o r r u p c i ó n del púlpi to . A 

los tres días el l ibro estaba agotado. L a sátira bu-

fonesca y recargada , p e r o verdaderamente c h i s -

tosa , del P . I s l a , v a r ó n en quien el donaire era 

más espontáneo q u e c u l t o , malográndose á las 

veces por a c u m u l a c i ó n y redundancia , y tendien-

do más á producir la i n e x t i n g u i b l e carca jada que 

la inteligente s o n r i s a , h a b í a her ido en lo v i v o , 

produciendo, no u n a de esas breves polémicas q u e 



eran el pan c o t i d i a n o de los l i teratos del siglo 

pasado, sino una verdadera tempestad de folletos 

y diatribas, en que se m e z c l a b a n y sobreponían á 

la cuestión oratoria otras de m u y diversa índole, 

disensiones y rencil las entre las var ias famil ias 

monásticas, y animadvers iones que y a c o m e n z a -

ban á apuntar contra los Jesuítas. Á p u n t o l legaron 

las cosas de tener que prohibir el S a n t o Of ic io , por 

u n edicto de 1 7 6 0 , escribir ni en pro ni e n con-

tra de la f a m o s a Historia de Fr. Gerundio, reco-

g iendo de paso cuantos papeles se h a b í a n d i v u l -

gado acerca d e e l l a , abstracc ión hecha de la 

cal i f icación que cada u n o de ellos m e r e c i e r a . E l 

Fr. Gerundio, tal c o m o es , ocupa u n lugar rele-

vante en la historia de la l i teratura española del 

siglo xvin. L a doctrina del P . Isla sobre la ora-

toria sagrada es sólida y firme, h a r t o m e j o r que 

los e jemplos que quiso darnos el P . Isla e n sus 

propios é insignificantes sermones . L a sátira es 

a b u n d a n t e , c o p i o s a , de leg í t imo g r a c e j o caste-

l lano, no m u y pasado por la c e n d r a , v u l g a r y 

grotesco á veces , pero irresistible e n sus b u e n o s 

trozos, que son las parodias y las descripciones de 

costumbres rúst icas , escolásticas y c laustrales, 

trasladadas con tosco p i n c e l , pero c o n s i n g u l a r 

semejanza. El m a y o r defecto de la obra es su ca-

rácter híbrido de novela y de tratado de retórica 

eclesiástica: lo serio d a ñ a á lo jocoso , y lo jocoso 

á lo serio , c o m o en todos los l ibros q u e c o n 

forma de sátira persiguen un fin de ut i l idad i n -

mediata. E l P . Isla a lcanzó tota lmente el s u y o , 

y si no brotaron grandes predicadores e n el SÍ-

g l o x v i i i , p o r q u e á nadie era dado producirlos 

en u n a edad que v iv ía de imitación más que de 

propia vida , y q u e sust i tuyó las antiguas extra-

vagancias c o n la imitac ión servil de los sermona-

rios f r a n c e s e s , l o g r ó , á lo m e n o s , que el púlpito 

recobrase s u austera d i g n i d a d en m a n o s de los 

G a l l o , B o c a n e g r a , C l i m e n t , A r m a ñ á , B e r t r á n , 

L o r e n z a n a , V e l a , T a v i r a , Heredero y otros m u -

c h o s oradores a r r e g l a d o s , c o r r e c t o s , cultos, y á 

veces no faltos de cierta e levac ión y de cierto 

b r í o , a u n q u e n u n c a la helada literatura d é l o s 

más de e l los bastó á encender en el a l m a de los 

oyentes ni la m á s leve centel la de aquel fuego q u e 

tan fác i lmente prendía en las m u c h e d u m b r e s al 

sonar el a c e n t o inspirado del P . C a l a t a y u d ó de 

F r . Diego d e C á d i z , o r a d o r de tan portentoso 

efecto en s u s i n c u l t a s p a l a b r a s , c o m o apagado y 

mortec ino e n las letras que estampaba sobre el 

papel 

1 Con o b j e t o d e dar reglas para la oratoria sagrada, se p u -

blicaron d u r a n t e el s ig lo x v m varios t r a t a d o s a p r e c i a b l e s , y en 

su t i e m p o ú t i l e s , a u n q u e h o y d e escaso interés l iterario. T a l e s 

fueron el Discurso de D . P e d r o A n t o n i o S á n c h e z , catedrat .co 

de T e o l o g í a d e S a n t i a g o , sobre la eloqüencia sagrada en España 

(Madrid 1 7 7 8 ) , q u e cont iene buenas noticias b ibl iográf icas sobre 

los oradores s a g r a d o s del s ig lo de o r o ; los Avisos del A r z o b i s p o 

de T o l e d o , L o r e n z a n a , á los predicadores de s u arch.diócesis , 

impresos en la co lecc ión de sus Pastorales y Cartas.... ( Madrid 

1770-) El Predicador : tratado dividido en tres partes, al qual 

preceden unas reflexiones sobre los abusos del pulpito y medios de su 

reforma ( M a d r i d , . 7 8 2 ) , por D. A n t o n i o S á n c h e z V a l v e r d e ; el 

Aparato de elocuencia para los oradores, por D . Leonardo Soler 

de Cornellá m a g i s t r a l d e O r i h u e l a ( 1 7 8 9 ) , e t c . , e tc . En 1 7 7 0 , 
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el Obispo de Barcelona Climent, m a n d ó i m p r i m i r una e x c e -

lente traducción castellana de la Retórica Eclesiástica de Fr. L u i s 

de Granada. Sobre el estado de la elocuencia sagrada en el s i -

g l o XVIH h a y algunos datos en los discursos leídos ante la A c a -

demia Española por D. Antonio Ferrer del Rio y D . Juan 

Eugenio H a r t z e n b u s c h en la recepción del p r i m e r o . 

FIN DEL V O L U M E N PRIMERO D E L T O M O T E R C E R O . 

O B R A S A L A V E N T A . 

R O M A N C E R O E S P I R I T U A L de l M . V a l d i v i e i s o . - U n t o m o 

c o n r e t r a t o de l A u t o r , y p r ó l o g o de l P . M i r , 4 p e s e t a s ' 

d ? V " L ' d e A y a l a ~ 7 t o m o s : e > \ ^ c o n r e t r a -
t o de l A u t o r , 5 p e s e t a s : l o s r e s t a n t e s á 4 . 

P O E S Í A S d e D. A n d r é s B e l l o , c o n r e t r a t o d e l A u t o r - S ó l o 
h a y e j e m p l a r e s d e 6, 10, 2 5 y 3o p e s e t a s . 

fefcf d*e° A u t o r ^ ' 4 ¡ 2 ¡ r 

E t o m ü o D , I 0 4 S p e D S E e t S I T I C A U T E R A R 1 A ' " ^ 
E ^ S o " T A R I O Y SU T I E M P O , biografía de D. Serafín 

S & 3 5 ^ j & í S S t f s - M S ' p o r D -
H I S T O R I A DE L A S IDEAS E S T É T I C A S EN E S P A Ñ A ñ o r 

M e n é n d e z y P e l a y o . - L o s t r e s p r i m e r o s v o f l m e n e ' s 

E r ó n ? P f ^ r , D A L Y Z A S , ' , P ° r D " S e r a f i n E s t é b a n e z C a l d e -
r ó n ( E l S o l i t a r i o ) . - U n t o m o , 4 p e s e t a s 

DtEoRmEoCsH8 S a f A C 1 ° N A L ' P ° R Ü " A N D R É S B E L L 0 - D -

V O C E S DEL A L M A , p o r D . J o s é V e l a r d e . - U n t o m o , 4 p t a s 

v a ? d e l E C a t t i l í ; O N n o M , P O R Á N E O S ' P ° r A n t o n i o C á n o ^ 

K ; t o m o ^ o i f el r e t r a t o de l 

C v P e f a v o N n n l T E A T R ° ' t e r C 6 r a e d ¡ c i ó n ' P ° r M e n é n d e z y r e i a y o . — U n t o m o , 4 p e s e t a s . 

o « n V S - , C R , Í T Í C ? S 0 S O B R E H l S T O R I A ^ A R A G Ó N , 
p e s e ? á s T la F u e n t e . — L o s d o s p r i m e r o s t o m o s , 8 

E l í r n U , D ^ l G R A M A T I C A L E S , p o r D. M a r c o F i d e l S u á r e z . -
u n t o m o , D p e s e t a s . 

J ° S é E u s e b i 0 C a r o . — U n t o m o , c o n e l r e t r a -
t o de l A u t o r , 4 p e s e t a s . 

ra f i n E E T ^ P É R D I D A DE P O R T U G A L , P o r D . Se-
H o s i r i « J e C a l d e r ó n — D o s t o m o s , 8 p e s e t a s . 

H ^ana.-Soeces bibliográficos, p o r d o n 

T S n ? S t e y P t l ® - C 0 S t o m o s , , o ' p e s e t a s . 

" m r 4 N p e s e U s P 0 B L E T ' P ° r D " V í c t o r B a , a g ü e , - U n 

M O R I S C A S , p u b l i c a d a s p o r F . G u i l l é n R o b l e s . -
f r i m e r t o m o , 4 p e s e t a s . 

P U n a Í A n n ' Y L E Y E N D A S ' P ° r D " M a r i a n o C a t a -
u n a . — u n t o m o , 5 p e s e t a s . 

T S T U D I O S S O B R E V E S T U A R I O , E Q U I P O V A R M A M E N T O 

n ^ D ' N a Z a r i ° d £ C a ' ° " ¡ e ' c o n « - i " 



el Obispo de Barcelona Climent, m a n d ó i m p r i m i r una e x c e -

lente traducción castellana de la Retórica Eclesiástica de Fr. L u i s 

de Granada. Sobre el estado de la elocuencia sagrada en el s i -

g l o XVIII h a y algunos datos en los discursos leídos ante la A c a -

demia Española por D. Antonio Ferrer del Río y D . Juan 

Eugenio H a r t z e n b u s c h en la recepción del p r i m e r o . 

FIN DEL V O L U M E N PRIMERO D E L T O M O T E R C E R O . 

O B R A S A L A V E N T A . 

R O M A N C E R O E S P I R I T U A L de l M . V a l d i v i e i s o . - ü n t o m o 
c o n r e t r a t o de l A u t o r , y p r ó l o g o de l P . M i r , 4 p e s e t a s ' 

d ? V " L ' d e A > ' a l a - - 7 t o m o s : e > \ ^ c o n r e t r a -
t o de l A u t o r , 5 p e s e t a s : l o s r e s t a n t e s á 4 . 

P O E S Í A S d e D. A n d r é s B e l l o , c o n r e t r a t o d e l A u t o r - S ó l o 
h a y e j e m p l a r e s d e 6, 10, 2 5 y 3o p e s e t a s . 

fefcf t ^ f f Í S , Si A ^ p t r ; 

E t o T m ü o D , I 0 4 S p e s E e t S I T I C A " 

E ^ J O " T A R I O y su T I E M P O , biografía de D. Serafín 

S & 3 5 ^ j & í S S t f s - M S ' p o r D -
H I S T O R I A DE L A S IDEAS E S T É T I C A S EN E S P A Ñ A ÑOR 

M e n é n d e z y P e l a y o . - L o s t r e s p r i m e r o s v o f u ' m e n e s 

E r ó n ? P f ^ r , D A L Y Z A S , ' , P O r D " S e r a f i n E s t é b a n e z C a l d e -
r ó n ( E l S o l i t a r i o ) . - U n t o m o , 4 p e s e t a s 

DtEomoCsH8° S f A C 1 ° N A L ' P ° r D " B e l l o - D o s 

V O C E S DEL A L M A , p o r D . J o s é V e l a r d e . - U n t o m o , 4 p t a s 

K r , t o m o ^ o i f el r e t r a t o de l 

C v P e f a v o N n n l T E A T R ° ' t e r C 6 r a e d ¡ c i ó n ' P ° r M e n é n d e z y r e i a y o . — U n t o m o , 4 p e s e t a s . 

o « n V S - , C R , Í T Í C ? S 0 S O B R E H L S T O R I A ^ A R A G Ó N , 
p e s e ? á s T la F u e n t e . — L o s d o s p r i m e r o s t o m o s , 8 

E L Í R N U , D ^ L G R A M A T I C A L E S , p o r D. M a r c o F i d e l S u á r e z . -
u n t o m o , D p e s e t a s . 

' r ° n E S , í f d e , D ' J o s é E u s e b i o C a r o . — U n t o m o , c o n e l r e t r a -
t o de l A u t o r , 4 p e s e t a s . 

ra f i n E E T ^ V J É R D I D A DE P O R T U G A L , P o r ü . Se-
H o s i r i « J e C a l d e r ó n — D o s t o m o s , 8 p e s e t a s . 

H E S P A N A . - S o t o bibliográficos, p o r d o n 

T S n ? S t e y P t l ® - C 0 S t o m o í , , o ' p e s e t a s . 

" m r 4 N p e s e U s P 0 B L E T ' P ° r D " ^ c t o r B a , a g ü e , - U n 

M O R I S C A S , p u b l i c a d a s p o r F . G u i l l é n R o b l e s . -
f r i m e r t o m o , 4 p e s e t a s . 

P H n a - n n ' T Z ^ Y L E Y E N D A S ' P ° r D - M a r i a n o C a t a -l i n a . — u n t o m o , 5 p e s e t a s . 
T S T U D I O S S O B R E V E S T U A R I O , E Q U I P O V A R M A M E N T O 

S S 0 ' P O r D- N a z a r i 0 d e C a , ° " ¡ e ' c o n « » i -
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DE D . P E D R O A . DE A L A R C O N . 

N O V E L A S C O R T A S . — L.* ser ie ( c o n r e t r a t o y b i o g r a f í a 
del A u t o r C U E N T O S AMATORIOS.— 2.' s e r i e : HISTORIETAS 
NACIONALES. — 3 . " s e r i e : NARRACIONES INVEROSÍMILES.— 
T r e s t o m o s , á 4 p e s e t a s c a d a u n o . 

E L E S C Á N D A L O . — U n t o m o , 4 p e s e t a s . 

L A P R Ó D I G A . — U n t o m o , 4 p e s e t a s . 

E L F I N A L DE N O R M A . — U n t o m o , 4 p e s e t a s . 

E L S O M B R E R O DE T R E S P I C O S . — U n t o m o , 3 p e s e t a s . 

C O S A S Q U E F U E R O N . — U n t o m o , 4 p e s e t a s . 

P O E S Í A S SERIAS Y H U M O R Í S T I C A S . — E L H I J O P R Ó -

D I G O , d r a m a . — U n t o m o , 4 p e s e t a s . 

L A A L P U J A R R A . — U n t o m o , 5 p e s e t a s . 

V I A J E S P O R E S P A Ñ A . — U n t o m o , 4 p e s e t a s . 

E L N I Ñ O D É L A B O L A , n o v e l a . — Un t o m o , 4 pesetas . 

Juicios L I T E R A R I O S Y A R T Í S T I C O S . — U n t o m o , 4 ptas. 
E L C A P I T Á N - V E N E N O . — H I S T O R I A DE MIS L I B R O S . 

— U n t o m o , 3 p e s e t a s . 

D I A R I O D E UN T E S T I G O DE L A G U E R R A DE Á F R I C A . — 

T r e s t o m o s , á 3 pesetas c a d a u n o . 

D E M A D R I D Á N Á P O L E S . — U n t o m o e n 4 . ' m a y o r , de 5So 

p á g i n a s , c o n 24 l á m i n a s , 7 p e s e t a s . 

DE D . S E V E R O C A T A L I N A . 

(Lospedidos 4 la librería de Murillo, calle de Alcalá, 7 . } 

L A M U J E R . — U n t o m o , 4 p e s e t a s . 

R O M A . — T r e s t o m o s , 12 p e s e t a s . 

L A V E R D A D DEL P R O G R E S O . — U n t o m o , 4 p e s e t a s . 

V I A J E D E S S . M M . Á P O R T U G A L . — L a Rosa de oro. 

D i s c u r s o a c a d é m i c o . — U n t o m o , 4 p e s e t a s . 

E D I C I O N E S P E Q U E Ñ A S D E L U J O . 

L A P E R F E C T A C A S A D A , p o r F r . L u i s d e L e ó n , c o n r e t r a t o 

d e l A u t o r . — U n t o m o , 2 p e s e t a s , e n c u a d e r n a d o . 
R O M A N C E R O M O R I S C O . — U n t o m o c o n g r a b a d o s y e n -

c u a d e r n a d o en v i t e l a , ó p e s e t a s . 
C E R V A N T E S . — R i n c o n e t e y Cortadillo.—El Celoso Extre-

meño.—El Casamiento engañoso y el Coloquio de los Perros. 
U n v o l u m e n c o n g r a b a d o s e n el t e x t o , r e t r a t o del A u t o r 
y e n c u a d e m a c i ó n e n v i t e l a . 6 p e s e t a s . 

L A M U J E R , por D. S e v e r o C a t a l i n a . — U n t o m o c o n gra-
b a d o s , 5 p e s e t a s . 

E j e m p l a r e s e n c u a d e r n a d o s d e l u j o p a r a r e g a l o , á d i f e -
r e n t e s p r e c i o s . 






