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FONDO e m e t e w o 
v a l v e r d e y t e l l e z 

C A P Í T U L O V I . 

D E LA E S T É T I C A P L A T O N I C A EN E L SIGLO X V I : L E O N 

H E B R E O : FOX M O R C I L L O : ALDANA : M A X I M I -

LIANO CALVI : R E B O L L E D O . — L O S P O E T A S E R Ó -

T I C O S : H E R R E R A , C A M O E N S , C E R V A N T E S . 

ARACTERÍZASE la filosofía de l o s siglos XV 
y x v i , v u l g a r m e n t e l l a m a d a filosofía del 

R e n a c i m i e n t o , y en la cual cabe á Italia y 

á E s p a ñ a la m a y o r g l o r i a , por una reac-

c i ó n más ó m e n o s v io lenta contra el espíritu y 

procedimientos del peripatet ismo escolást ico de 

los siglos medios . L a d i fus ión del c o n o c i m i e n t o 

de las lenguas ant iguas , el estudio directo de las 

obras de los filósofos gr iegos e n sus fuentes , los 

grandes t r a b a j o s de i n v e s t i g a c i ó n y de filología 

que entonces c o m e n z a b a n y q u e h o y g lor iosamen-

te v e m o s c u m p l i d o s ; la m a y o r p u r e z a de g u s t o 

que traía consigo la aversión á las suti lezas y argu-

cias , deleite de la escuela d e g e n e r a d a ; la i m p o r -

tancia que y a se iba c o n c e d i e n d o á los m é t o d o s 

de o b s e r v a c i ó n , n o reducidos a ú n á nuevo órgano, 

pero p r ó x i m o s á serlo ; los d e s c u b r i m i e n t o s que 
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c a m b i a b a n la faz del m u n d o , c o m p l e t á n d o l e , p o r 

decir lo así , c o n n u e v a s t ierras y n u e v o s mares , y 

d i f u n d i e n d o , p o r m e d i o de la i m p r e n t a , la verdad 

y e l e r r o r e n i n n u m e r a b l e s l ibros ; la v i d a art íst ica, 

cada v e z más a v a s a l l a d o r a y más l u m i n o s a ; la he-

roica infancia de las c ienc ias natura les , que f u e r o n 

desde su principio el m á s f o r m i d a b l e ariete contra 

el f o r m a l i s m o v a c í o , y contra el despót ico d o m i n i o 

de las c o m b i n a c i o n e s l ó g i c a s , q u e p o r tanto t iem-

po habían sustituido á l a rea l idad a c t i v a y fecunda; 

t o d o , e n s u m a , c o n c u r r í a á a c e l e r a r e l a d v e n i m i e n -

to de la l ibertad filosófica, por la c u a l en diversos 

sentidos, pero c o n i g u a l a h i n c o , t r a b a j a b a n los 

platónicos c o m o G e m i s t o P l e t h ó n , Bessar ión y 

Marsil io F i c i n o ; los peripatét icos helenistas , ad-

versarios s u y o s , c o m o T e o d o r o de G a z a y Jorge de 

T r e b i s o n d a ; los r e n o v a d o r e s de la Dia léc t ica , co-

m o L o r e n z o V a l l a , R o d o l f o A g r í c o l a , el sa lmanti-

n o Herrera y P e d r o R a m u s ; los p i tagór icos , c o m o 

el cardenal de C u s a ; los teósofos , c o m o A g r i p a y 

Paratíelso; los cabal i s tas , c o m o R e u c h l i n , y l evan-

tándose sobre t o d o s e l los , el p o d e r o s o espíritu crí-

tico de Juan L u í s V i v e s . L a o b r a de aquel gran 

pensador , prez la más al ta de n u e s t r a E s p a ñ a , no 

p r o d u j o , ni podía p r o d u c i r e n t o n c e s , todos sus 

frutos, ni aun ser e n t e n d i d a de m u c h o s . E r a ne-

cesar io que el p e n s a m i e n t o m o d e r n o , antes de 

recobrar su a u t o n o m í a y e n t r a r e n los n u e v o s mé-

t o d o s , velase l a r g o t i e m p o e n la e s c u e l a de los 

humanis tas y filólogos, y diera, p o r dec ir lo así , u n a 

v u e l t a c o m p l e t a á l a filosofía a n t i g u a . H u b o , p u e s , 

e n la segunda mitad del s ig lo x v y e n todo el x v i , 

una restauración, más ó m e n o s art i f ic iosa y e r u d i -

ta, pero á veces m u y or ig inal e n los detal les, de 

casi toda la filosofía ant igua , l i b r e m e n t e interpre-

tada. P l a t ó n f u é el pr imero que v o l v i ó á las escue-

las cristianas á disputar á su f a m o s o d isc ípulo la 

heguemonía, de q u e por tantos siglos venía d i s -

frutando. Y con la filosofía p latónica , v o l v i e r o n á 

aparecer, e n su prístina integr idad y a r m ó n i c o en-

lace, las doctr inas del Fedro y del Simposio, a c e r c a 

del a m o r y la h e r m o s u r a , de las cuales só lo indi-

rectamente, á través de S a n A g u s t í n y del A r e o -

p a g i t a , h a b í a tenido c o n o c i m i e n t o la E d a d Media . 

C o n o c i d o s y a por entero y en su l e n g u a A r i s t ó t e -

les y P l a t ó n , puestos enfrente y c o t e j a d o s , h u b o 

de s u r g i r , y surgió desde l u e g o , e n la m i s m a es-

cuela de F l o r e n c i a , el p e n s a m i e n t o de c o n c o r d a r -

los, de resolver su aparente ant inomia e n un 

a r m o n i s m o super ior . 

H a y q u e dist inguir , pues , e n lo que c o m ú n -

mente se l l a m a neo-platonismo florentino, y con 

más propiedad y v o c a b l o m á s c o m p r e n s i v o de-

biera l lamarse neo-platonismo italo hispano , dos 

per íodos distintos : el u n o de p l a t o n i s m o e x c l u s i -

v o y reacción fanática c o n t r a el n o m b r e y la au-

toridad de Ar is tóte les : el o t r o de a r m o n i s m o pla-

tónico-ar istoté l ico, en el c u a l Aristóteles q u e d a 

s iempre sacri f icado á P l a t ó n , pero se p r o c u r a 

fundir los rasgos capitales de la doctr ina de u n o y 

otro bajo c ierta unidad super ior . Representantes 

de la pr imera t e n d e n c i a son a lgunos g r i e g o s , y e s -

pecialmente Jorge G e m i s t o P l e t h ó n , que enseñó 

e n F l o r e n c i a desde 1438. P e r o casi s i m u l t á n e a -
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mente se inicia , é n t r e l o s p l a t ó n i c o s m i s m o s , la 

t e n d e n c i a m o d e r a d o r a del c a r d e n a l Bessarión, 

de la cual n o se aleja m u c h o el m i s m o Marsilio 

F ic ino , y que es c o m o un p r e l u d i o de la f ó r m u l a 

de paz pronunciada por nuestro F o x . 

P e r o m u c h o antes que é l , a u n q u e por d i v e r s a 

vía y c o n otro sentido, h i b í a l l e g a d o á la m i s m a 

c o n c l u s i ó n otro insigne filósofo e s p a ñ o l , e n q u i e n 

ha de serme lícito d e t e n e r m e , puesto q u e sus 

o b r a s e n c i e r r a n la más c o m p l e t a , o r i g i n a l y pro-

f u n d a exposic ión de 1a Estét ica platónica, y tal 

que por mil razones o s c u r e c e y b o r r a el célebre 

d i á l o g o de Marsil io F i c i n o s o b r e el a m o r , q u e in-

d u d a b l e m e n t e l e s i rv ió de e j e m p l a r y de acicate 

N o nacieron los d i á l o g o s de que v a m o s á h a -

b lar en o c a s i ó n tan s o l e m n e y poética c o m o los 

de Marsi l io , es decir , e n a q u e l convi te c o n q u e 

los neo-platónicos f e s t e j a b a n el natalicio de su 

maestro , el día 7 de N o v i e m b r e , b a j o los auspi-

cios del M a g n í f i c o L o r e n z o al lá e n la villa d e C a -

reggi . N i los autorizaron tan elegantes y discre-

tos personajes c o m o el o b i s p o de Fiésole , M a r c o 

A n t o n i o Degl i A g l i , el poeta Cr is tóbal L a n d i n o , 

Juan C a v a l c a n t i , T o m á s B e n c i , B e r n a r d o N u z z i 

y Cr is tóbal Marsupini , q u e , por decir lo así, vo l -

v i e r o n á representar entre sí los papeles de a q u e l 

insuperable d r a m a filosófico, t o m a n d o , y a el de 

A g a t ó n , ya el de A r i s t ó f a n e s , ya el de Sócrates) 

y declarando a l t e r n a t i v a m e n t e el recóndito sen-

• Marsilio ¡ Ficino sopra l' | amore o ver Convito \ di Pla-

tone. | In Firenje per Neri Dorlelata. Con Privile- | gio diN. 

S. di Novmbre M.D.XXXXUU. 8.0, 251 páginas de t e x t o . 
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t ido de cada u n a de las palabras y a legor ías 

platónicas. Estos otros diálogos españoles no flo-

recieron e n los n u e v o s jardines a c a d é m i c o s , s ino 

que se e n g e n d r a r o n entre las espinas del destierro, 

y de a q u í nac ió su m a y o r or ig inal idad,-puesto 

que recogieron ( j u n t a m e n t e c o n la v i v a luz del 

pensamiento a teniense , q u e volv ía á revolotear 

ínter poculaj, toda la savia c ient í f ica de u n a raza 

proscrita, tan intel igente c o m o odiada, q u e n o 

había d e j a d o de filosofar d u r a n t e toda su segun-

da peregr inac ión por el agrio desierto de la Edad 

Media. 

Fundíanse , pues, e n el s istema de universal 

Philographia, escr i to por L e ó n H e b r e o , la filo-

sofía de P l a t ó n y la de Ar is tóte les con rasgos de 

mist ic ismo y de c á b a l a , y esto, n o por der ivac ión 

r e m o t a y c a p r i c h o erudi to , c o m o e n Juan P i c o 

de la M i r a n d o l a , s ino p o r herencia de sangre y de 

s inagoga. S i Marsi l io F i c i n o y los s u y o s eran cr is-

tianos p la tonizantes , L e ó n H e b r e o ( n u e v o F i -

l ó n ) , era un j u d í o que platonizaba, c o m o los 

ant iguos judíos helenistas de A l e j a n d r í a . Y pocos 

pasos necesi tó dar fuera de su c o n g r e g a c i ó n para 

e n c o n t r a r s e c o m o e n su casa, e n la académica 

F l o r e n c i a ; p u e s t o q u e la filosofía de los judíos 

españoles, desde l o s s ig los xi y XII, era y a neo-

platónica g r a c i a s á B e n - G a b i r o l , y aristotélica 

gracias á M a i m ó n i d e s . L e ó n H e b r e o se g lor ía 

d z ser discípulo y c o m p a t r i o t a de e l los : «nuestro 

r a b í Moisés» de E g i p t o , en su Moreh, escr ibe e n 

el d iá logo 2.0 « N u e s t r o Alben^ubron (sic) en s u 

l i b r o de la Fuente de la Vida.» 



L e ó n H e b r e o , p u e s , es u n n e o - p l a t ó n i c o judai-

c o - b i s p a n o , r e g e n e r a d o por las a g u a s del hele-

n i s m o . P o c o ó n a d a s a b e m o s de su v i d a , ni s i -

q u i e r a p o d e m o s d e t e r m i n a r c o n s e g u r i d a d q u é 

p u e b l o de n u e s t r a P e n í n s u l a (quizá L i s b o a ) es 

el q u e p u e d e h o n r a r s e c o n su c u n a . L l a m á b a s e 

e n t r e los h e b r e o s J u d á A b r a v a n e l , y e r a h i j o 

p r i m o g é n i t o d e l c é l e b r e maesro israelita D . Isaac 

A b r a v a n e l ó A b a r b a n e l , c o n s e j e r o q u e fué del 

rey de P o r t u g a l A l f o n s o V , y m á s a d e l a n t e de 

F e r n a n d o e l C a t ó l i c o (desde 1484). E l e d i c t o de 

1492 a r r o j ó de E s p a ñ a á los A b a r b a n e l e s c o n las 

d e m á s r e l i q u i a s de su r a z a , pero D . Isaac y los 

s u y o s e n c o n t r a r o n b u e n a c o g i m i e n t o e n la corte 

de D. F e r n a n d o de A r a g ó n , rey de N á p o l e s , y de 

su h i j o A l f o n s o II, á q u i e n , después de la i n v a s i ó n 

de los f r a n c e s e s , a c o m p a ñ ó e n su f u g a á S i c i l i a . 

L e ó n H e b r e o ( n a c i d o entre 1460 y 1470, s e g ú n 

c o n j e t u r a del más a u t o r i z a d o de sus b i ó g r a f o s , 

M u n k ) , p a r e c e h a b e r p a r t i c i p a d o de todas las 

v i c i s i t u d e s de su padre , e j e r c i e n d o la m e d i c i n a 

p r i m e r o en Nápoles y l u e g o en G é n o v a . Desde 

e l a ñ o I5O2 tenía a c a b a d a su o b r a c a p i t a l , y 

q u i z á ú n i c a , los Dialoghi d'amore. S e i g n o r a l a 

f e c h a de su m u e r t e , y es p r o b l e m á t i c o , a d e m á s , 

q u e l l e g a s e á a b r a z a r e l c r i s t i a n i s m o , á pesar del 

s a b o r m u y c r i s t i a n o q u e t i e n e n a l g u n o s pasa jes 

de sus d i á l o g o s , y á pesar t a m b i é n de la a f i r m a -

c i ó n e x p r e s a q u e se ve e n las p o r t a d a s de a l g u n a s 

de las p r i m i t i v a s edic iones . E l m i s m o a u t o r des-

m i e n t e á sus edi tores , a f i r m a n d o m á s de u n a v e z 

q u e profesa la sagrada religión mosaica. 

L a o s c u r i d a d q u e e n v u e l v e la p e r s o n a de J u d a s 

A b a r b a n e l 1 n o se e x t i e n d e á su l i b r o , q u e , p o r 

el contrar io , es m u y c o n o c i d o , y ha s ido i m p r e s o 

repet idas veces, i n f l u y e n d o p o r t e n t o s a m e n t e e n los 

m í s t i c o s y e n los p o e t a s e r ó t i c o s del s ig lo x v i . «Si 

t ratáredes de a m o r e s , c o n dos o n z a s q u e sepáis 

de la l e n g u a t o s c a n a , t o p a r é i s c o n L e ó n H e b r e o , 

q u e os h i n c h a las m e d i d a s , » dice C e r v a n t e s en el 

p r ó l o g o del Ingenioso Hidalgo. Y esta p o p u l a r i -

d a d no i n t e r r u m p i d a se a t e s t i g u a p o r el g r a n 

n ú m e r o de e d i c i o n e s q u e de esta o b r a se h i c i e r o n 

e n todas las l e n g u a s cu l tas de E u r o p a , d e s d e q u e 

a p a r e c i ó la p r i m e r a i ta l iana e n R o m a , e l a ñ o 

i535. C u á l f u é la l e n g u a p r i m i t i v a en q u e Judas 

A b a r b a n e l los c o m p u s o , es h o y m a t e r i a i n a v e r i -

g u a b l e . L o c ier to es q u e e l t e x t o t o s c a n o , q u e 

p o r su d e s m a ñ o y r u d e z a , y p o r los h i s p a n i s -

m o s e n que a b u n d a , d e n o t a b ien c l a r a m e n t e ser 

o b r a de p l u m a e x t r a n j e r a , h a c e p a r a n o s o t r o s 

veces de o r i g i n a l , y es e l m i s m o q u e , r e i m p r e s o 

c i n c o ó seis v e c e s e n V e n e c i a d u r a n t e el s ig lo x v i , 

f u é t r a d u c i d o en e legante lat ín por J u a n C a r l o s 

S a r a s i n ó Saracenus (I5Ó4), al c a s t e l l a n o por 

Micer C a r l o s Montesa , por u n j u d í o a n ó n i m o , y 

p o r el Inca Garc i lasso , y al f r a n c é s p o r P o n t u s 

de T h i a r d y p o r el señor d u P a r e , sin otras vers io-

nes q u e de fijo n o c o n o c e m o s 2 . 

1 La mejor noticia biográfica de este filósofo es la d e 

Munk én sus Mélangés d¿ philosopbic arabe et juivi, pág. 522. 

2 Las tres ediciones que yo poseo de León Hebreo, son las 

siguientes: 

—«Dialogi di amore, composti | per Leoiv Medien, di Na- | 
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E l l i b r o de Judá A b a r b a n e l es , c o m o su t ítulo 

l o i n d i c a , u n a filosofía ó d o c t r i n a del a m o r , to-

m a d a esta palabra e n su a c e p c i ó n p latónica y 

íione Hebreo, et di- | poi fatto Clivi- | stiano. | Aldus (con ¡a 

enseña del àncora aldina) | M. D. XLI | i hoja sin foliar y 261 

p p . dobles. Ai fin d ice : «In Vinegia, neU anno M. D. XXXXI. 

In casa de' Figliuoli di Aldo.» N o t i e n e m á s preliminares que 

una dedicatoria de Mariano Lenz i «alla valorosa Madonna Au-

relia Petrucci,» sin ninguna not ic ia b iogrà f i ca del autor. 

( M u n k se valió de otra edic ión p o s t e r i o r , también de V e n e -

eia, «appresso Nicolo Bevilaqua,» 1 5 6 2 , 8." 246 folios. De seguro 

no e s la úl t ima.) 

—«Leonis \ Hebraei, Dcctissimi | atque sapientissimi | viri | 

De amotedialogi tres, | nuper ajoantte Carolo | Saraceno, purissi-

ma condidissimaque | Latinitate donati \ Necnon ab eodem et sin-

gulis Dialogis argumenta sua praemissa, et marginales \ Annota-

tiones suis quibusque locis insertae, | Alphabetico et locupletissimo 

Indice | bis tandem adjuncto, fuerunt. | Venctiis, apud Francis-

cum | Senensem, M. D. L. XIIII. ( ' 5 6 4 - > 

8." 5 9 hs . preliminares, 4 2 2 de t e x t o . El t r a d u c t o r dedica 

su obra al cardenal Granvela, y la e n c a b e z a con un c o p i o s í s i -

m o indice, al modo de los que s u e l e n tener los libros escolás-

ticos. La latinidad de Sarasin es t e r s a y agradable. T r a d u j o este 

libro porque , á su entender, a b a r c a b a «casi t o d a la filosofía Pla-

tónica y Aristotél ica, j u n t a m e n t e c o n lo más recóndito de los 

sagrados l ibros .» Por el índice, por los argumentos y por las 

notas, es esta la mejor edición de los D i á l o g o s , y la que pone 

m á s de manif iesto su trabazón d i a l é c t i c a . F u é reimpresa por 

Juan Pistorius en la colección t i t u l a d a : Artis cabalisticae, hoc 

est, reconditae theologiae et philosophiae scriptorum, t o m o ! . ( B a -

silea, 1 5 8 7 . ) 

—«La tradv^ion \ del Indio de los Tres | Diálogos de Amor 

de león Hebreo, hecha de | Italiano en Español por Garcilasso 

Inga de | la Vega, natural de la gran Ciudad del Cu^co, | cabefa 

délos Rey nos y Provincias \ del Pira. \ Dirigidos ¿ la Sacra | 

vastísima. Á esta n u e v a c iencia la l l a m a el autor 

Philographia, y la desarrol la en tres d iá logos , de 

l o s cuales son interlocutores P h i l ó n y su a m a d a 

Católica Real Magestad del Rey don Felipe nuestro señor. | En 

Madrid. \ En casa de Pedro Madrigal | M. D. XC. (1590)-» 4 -° 

11 hs. prels. y 3 1 3 folios, más 30 de t a b l a . 

Prel iminares: Tassa — Aprobación de Fr. Fernando X u á r e z . 

Privilegio del R e y . — C a r t a del Inca á D. Maximiliano de 

Austria, A b a d Mayor de Alcalá la Real, del Consejo del R e y 

N . S r . — R e s p u e s t a de D . Maximi l iano .—Dedicator ia á Feli-

pe II.° (con noticias biográficas m u y curiosas del t r a d u c t o r . ) 

— N u e v a carta á D . Maximiliano de A u s t r i a . — O t r a al R e y . 

T i e n e esta obra la singularidad de haber sido probablemen-

te la primera que salió (á lo m i n o s impresa) de manos de un 

hijo del P e r ú , nacido del conquistador Garcilasso ( q u e pasó 

allá con Pedro de A l v a r a i o en 1 5 3 1 ) , y -le una india principal 

(la Palla D.* Isabel, descendiente de Huayna Capac. ) Este 

Inca Garcilasso e s m á s conocido que como traductor de León 

Hebreo, como autor de los Comentarios Reales del P e r ú y de la 

Historia de la Florida y del ade antado Hernando de Soto, obras 

de capital importancia histórica, aunque tachadas de falta de 

veracidad en algunas parles , sobre t o d o en lo relativo á las cos-

tumbres y ritos de los indígenas peruanos antes de la Con-

quista. 

Por más que el Inca Garcilasso se preciase más «de arca-

buies y de criar y ba^er caballos que de escribir libros.» su 

traducción resulta mucho m á s amena de estilo q u e las otras 

dos que tenemos en castellano, á saber: 

—«Los | Diálogos | de Amor | de Mestre León | Abarbanel 

Médico | y Filósofo | exceUente. \ De nuevo traducidos | en lengua 

castellana, y deregidos ala Magestad \ del R'y Fiüppo. \ Con pri-

vilegio delta Illustrissima Señoría. | En Venetia, \ con licen^a dei 

Superiori. | M. D. LXVIII.» 2 hs. prels. y 127 folios de texto. 

Dedicatoria: « A l muy alto y muy poderoso Sennor Don Phe-

lippe, por la gracia de Dios, R e y d 'Espanna, C a t h ó l i c o Defen-



S o p h í a , personajes enteramente abstractos , que 

s i m b o l i z a n , c o m o sus n o m b r e s lo i n d i c a n , el 

a m o r ó apetito, y la c iencia ó sabidur ía . T r a t a el 

sor de la f e é , GuedeUa Yabia salud y perpetua fel icidad.» 

En la p á g . 1 1 6 empieza otro tratado, que se rotula: 

«Opiniones sacadas de los mas auténticos y antiguos pbilósophos 

que sóbrela alma escribieron y sus diffiniciones. Por elperitissimo 

doctor Aron Afia. Pbilósopbo y Médico excellentissimo, con dili-

gencia y brevedad admirable á común utilidad de los curio'sos de 

venir en conocimiento de tan ardua materia.» 

—«Pbilograpbia \ Universal de todo el [ mundo, de los Diálo-

gos de León Hebreo, tra- | duziia de Italiano en Español, corregí- | 

da y | añadida, por Micér Carlos Montesa, \ Ciudadano de la 

insigne ciu- | dad de £aragofa. | Es obra | utilissima y muy pro-

vechosa, assi para ¡ seculares como religiosos. | Fisto y examinado 

por orden de los Señores del | Consejo Real. | Con licencia y pri-

vilegio. | En Qaragof a á costa de Angelo Tavanno, | AñoMD.II.» 

4- ' 27 hs . d e prels. m á s 263 hojas dobles de t e x t o , y una de co-

lofón, que dice así: 

«Acabóse de imprimir esta presente Phil-ographía Universal 

de todo el mundo, de los Diálogos de León Hebreo, traduzidos 

de Italiano en Español, y corregidos y añadidos por el exce-

l e n t e letrado Micér Cárlos Montesa, ciudadano ^ a r a g o f a n o . 

En casa de Lorenzo y D i e g o de Robles, hermanos, impressores 

en (¿arago^a, el año de la correción, á 22 dias del M e s d e D e -

ziembre, dia del Solsticio Hyemal de 1582. 

Aprobación de Fr . Hieronymo de G u a d a l u p e . — P r i v i l e g i o de 

Felipe I I . " — L i c e n c i a . — T a s s a . — Prólogo, y en él estas rarísi-

mas noticias, sobre las cuales llamo la atención del lector: »La 

otra ocasión que me ha podido mover, dejando aparte la suti-

leza de la obra, ha sido considerar que mi padre, el s e ñ o r 

Hernando de Montesa, estando en compañía del IÚustríssímo 

D . D i e g o de Mendoza, en la embaxada de R o m a , en t i e m p o 

de nuestro sancto Padre Julio tercero, quiso hacer esta t r a d u c -

ción de lengua Latina en Española, en que fué escrita original-

primer d i á l o g o De la naturaleza y esencia del 

amor; el s e g u n d o De su universalidad; el tercero 

De su origen. Este ú l t i m o es el más importante 

mente del autor, con tan elegante estilo que dio ocasión á que 

qualquier nazión deseasse traduziila en su propio v u l g a r para 

participar de la amorosa philosophia que el libro contenía, 

porque fué en el t iempo que salió á luz de m a n o s del autor la 

materia más celebrada que en aquellos t iempos en Roma se vió 

ni o y ó , por el buen crédito que el autor tenía. El autor fué mé-

dico y muy docto en todas facultades, á quien los Pontífices que 

a lcançô, siempre hicieron mucha merced porque residiese en Ro-

ma, y pudiessen gozar de su buena doctrina y dulce conver-

sación. B 

Micér Cár los Montesa encabezó su trabajo con una Apología 

en alabança del amor, pieza enteramente platónica, de la c u a l 

hablaremos luego. 

S e g ú n Nicolás A n t o n i o , también el cronista aragonés Juan 

Costa , autor del Gobierno del Ciudadano, había traducido los 

Diálogos de León Hebreo, pero n o l legó á imprimirlos. 

La Inquisición puso en su Índice la traducción del Inca, pero 

no las demás. S i n duda fué por algunos rasgos de cabalismo y 

teosof ía , que Montesa atenuó ó suprimió. Sin embargo, la tra-

ducción del Inca había sido examinada y a p r o b a d a " según - ! 

dice,-por tan doctos y piadosos varones como el j esu í ta Jer -

nimo de Prado, comentador de Ezequiel , y el agustino Fra 

Hernando de Zárate , autor de los Discursos de la Paciencia 

Christian a. 

He visto además la traducción francesa del señor du Parc 

(Denys Sauvage): «Philosophie d'amour de M. Léon Hébreu, tra-

duicte d'italien en français, par le Seigneur du Parc, Champe-

nois, L y o n , 1559, 12.0 

A l frente del comentario de Isaac Abarbanel à los profetas me-

nores, hay un poema hebreo de nuestro Judá en alabanza de 

su Padre. 

- X I X -
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1 0 I D E A S E S T E T I C A S EN E S P A Ñ A . 

b a j o el aspecto estético; pero antes.de l legar á él 

c o n v i e n e dar sucinta idea de las materias q u e se 

cont ienen en los restantes . 

P a r a responder á la op in ión de S o p h í a , d e 

q u e a m o r y deseo parecen contrar ios afectos de 

la v o l u n t a d , p o r q u e «lo que se ama pr imero se 

dessea, y después que la c o s a desseada es h a b i d a , 

entra el a m o r y cesa el desseo; y el a m o r es de 

las cosas q u e t ienen ser , el desseo es p r o p i o de 

las q u e no t ienen ser,» divide L e ó n H e b r e o el 

a m o r s e g ú n las tres suertes de bienes que busca, 

e n delei table , p r o v e c h o s o y honesto , y asentando 

que es necesario que el c o n o c i m i e n t o preceda al 

a m o r , y q u e n i n g u n a cosa cae b a j o nuestro en-

t e n d i m i e n t o si antes n o tiene ser efect ivo, p o r ser 

el e n t e n d i m i e n t o u n espejo ó i m a g e n de las co-

sas reales, l lega á c o n c l u i r q u e «lo que no tiene 

ser a l g u n o , así c o m o n o se puede a m a r , t a m p o c o 

se p u e d e dessear ni h a b e r . » El objeto a m a d o debe 

r e u n i r tres c o n d i c i o n e s : pr imera , el ser; segunda, 

l a v e r d a d ; t e r c e r a , la b o n d a d . «Y antes q u e sea 

j u z g a d o por b u e n o es necessario q u e sea conocido 

p o r v e r d a d e r o ; y c o m o realmente se hal la antes 

del c o n o c i m i e n t o , es necessario el ser real, porque 

la cosa p r i m e r o es e n el ser, y después se i m p r i -

m e en el e n t e n d i m i e n t o , y después se j u z g a por 

b u e n a , y ú l t i m a m e n t e se a m a y se dessea , y por 

esto dice el F i l ó s o f o q u e el ser verdadero y el 

b u e n o se c o n v i e r t e n e n u n o , sino que el ser se 

c o n s i d e r a en sí m i s m o , y se l l a m a v e r d a d e r o 

c u a n d o se i m p r i m e e n el e n t e n d i m i e n t o , y b u e n o 

c u a n d o del e n t e n d i m i e n t o y de la v o l u n t a d nacen 

el a m o r y el desseo.» Dis t ingüese , n o obstante , el 

a m o r en real é i m a g i n a d o «cuyo sujeto n o es la 

cosa propia real q u e se dessea , p o r n o tener a ú n 

ser en realidad propia , sino s o l a m e n t e el c o n -

cepto de la cosa t o m a d a e n su ser c o m ú n . » P e r o 

lo importante es hal lar la def in ic ión c u m p l i d a del 

a m o r , apl icable á todas sus especies. D e f í n e l e , 

p u e s , «afecto v o l u n t a r i o de g o z a r c o n u n i ó n 

la cosa es t imada p o r buena.» L o s h o m b r e s c u y a 

v o l u n t a d at iende á lo útil , j a m á s hartan sus d i -

versos é infinitos deseos. N o así el q u e apacienta 

su á n i m o en el e jerc ic io e s p e c u l a t i v o y en la c o n -

t e m p l a c i ó n , en la cual consiste la fe l ic idad. M u -

c h o más ampl io y universa l que lo úti l es lo d e -

leitable; pero á u n o y otro e x c e d e el a m o r de lo 

honesto , porque r e c a e , n o e n el s e n t i d o , co-

m o lo dele i table , ni en el p e n s a m i e n t o , c o m o lo 

ú t i l , s ino en el a lma inte lect iva , q u e es, entre to-

das las partes y potencias h u m a n a s , la más pro-

p i n c u a á la d iv ina claridad.» Consiste este a m o r 

en dos ornamentos, es á s a b e r , v ir tud y s a b i d u -

ría, las cua les hacen d iv ino nuestro e n t e n d i m i e n -

to h u m a n o , y convierten nuestro frági l cuerpo 

e n instrumento de angél ica espir i tual idad. E l fin 

de lo honesto consiste e n la perfección del ánima 

intelectiva, la c u a l , con los actos v i r t u o s o s , se 

hace v e r d a d e r a , l i m p i a y c lara . 

S u c e s i v a m e n t e v a recorr iendo L e ó n H e b r e o 

las diversas cosas q u e los h o m b r e s a m a n y de-

sean, tales c o m o la salud, los h i jos , el a m o r 

m a t r i m o n i a l , el de potencia é i m p e r i o , el h o n o r 

y la g l o r i a , la amis tad , de la c u a l dice que , «re-



m u e v e la indiv iduac ión c o r p ó r e a , y e n g e n d r a en 

los a m i g o s una propia esencia menta l . . . . tan qui-

t a d a d e ' d i v e r s i d a d y de d i s c r e p a n c i a , c o m o si 

v e r d a d e r a m e n t e su je to del a m o r fuera una sola 

á n i m a y esencia c o n s e r v a d a en dos personas, y 

no mul t ip l i cada e n ellas.» Y , por ú l t i m o , trata del 

a m o r d i v i n o , que es pr incipio , medio y fin de t o -

dos los actos h o n e s t o s . Pr inc ip io , p o r q u e de la 

d iv in idad depende la á n i m a inte lect iva , agente 

de todas las honest idades h u m a n a s , la c u a l no es 

otra cosa que un p e q u e ñ o r a y o de la inf inita c l a -

r idad de Dios a p r o p i a d a al h o m b r e para hacerle 

rac ional , i n m o r t a l y fe l iz . Esta a l m a inte lect iva , 

para venir á hacer las cosas honestas , t iene n e c e -

sidad de part ic ipar de la l u m b r e d i v i n a , «porque 

a u n q u e ella h a y a sido producida c l a r a , c o m o r a y o 

de la l u z d i v i n a , por el i m p e d i m e n t o de la l igadu-

ra que tiene c o n el c u e r p o , y por h a b e r sido ofus-

cada c o n la oscuridad de la m a t e r i a , no puede 

arribar á los i lustres hábitos de la v i r t u d , y á los 

resplandecientes c o n c e p t o s de la s a b i d u r í a , si n o 

es realumbrada de la luz d i v i n a en los tales actos 

y condic iones . Q u e así c o m o el o j o , a u n q u e de 

suyo es c laro , n o es capaz de ver los colores , las 

figuras y otras cosas v is ibles , s ino a l u m b r a d o de 

la luz del so l . . . . así nuestro e n t e n d i m i e n t o , a u n -

que de suyo es c laro, está de ta l suerte i m p e d i d o 

e n los actos h o n e s t o s y sabios por la c o m p a ñ í a 

del c u e r p o rudo, y de tal manera o fuscado, que 

le es necesario ser a l u m b r a d o de la l u z d i v i n a , 

la cual , r e d u c i é n d o l o de la potencia al acto, y 

a l u m b r a n d o las especies y las formas que p r o c e -

den del acto c o g i t a t i v o , el cual es medio entre el 

entendimiento y las especies de la fantasía, le hace 

a c t u a l m e n t e inte lectual , persistente y sabio . . . . y 

qui tándole totalmente la tenebr idad, lo deja en 

acto c laro y perfecto, o Conoce nuestra mente á 

Dios , s e g ú n la posibi l idad del c o n o c e r , mas no 

s e g ú n la inmensa e x c e l e n c i a de lo c o n o c i d o . 

Á m a l e nuestra v o l u n t a d , n o s e g ú n él es d igno 

de ser a m a d o , s ino cuanto puede extenderse en el 

acto amatorio. D e esta suerte c o m p r e n d e nuestro 

p e q u e ñ o e n t e n d i m i e n t o al in f in i to Dios, según la 

c a p a c i d a d y f u e r z a intelectual h u m a n a , m a s no 

s e g ú n el p ié lago sin f o n d o de la div ina esencia é 

i n m e n s a sabidur ía . Y c r e c i e n d o el c o n o c i m i e n t o , 

crece el a m o r de la div inidad c o n o c i d a , por lo 

m i s m o q u e la esencia d i v i n a e x c e d e al c o n o c i -

m i e n t o h u m a n o e n infinita p r o p o r c i ó n , sin que 

se agote n u n c a , por parte del o b j e t o c o n o c i d o y 

a m a d o , la posibil idad de q u e el h o m b r e crezca 

e n e n t e n d i m i e n t o y e n a m o r . Los hábitos intelec-

tuales e n que la beatitud h u m a n a consiste, son 

c inco : arte, prudencia , e n t e n d i m i e n t o , ciencia y 

sapiencia. L e ó n Hebreo los def ine todos á la ma-

nera peripatética. 

Mácese c a r g o luego de la op in ión de a l g u n o s 

peripatéticos árabes y judíos, s e g ú n los cuales la 

ú l t i m a beatitud y d i c h o s o fin del e n t e n d i m i e n t o 

h u m a n o consiste e n actualizarse, y unirse , y c o n -

vertirse en su e n t e n d i m i e n t o agente i l u m i n a n t e , 

quitada y a la potencia que causaba su divers idad, 

rea l i zándose así el a n h e l a d o fiu de los A v e m p a c e 

y T o f a i l , la feliz copulación del entendimiento 



posible con el entendimiento agente. P e r o c o m o 

e s i m p o s i b l e que un h o m b r e conozca todas las 

cosas j u n t a s y cada u n a por sí d is t intamente , ni 

s iquiera q u e l o g r e u n c o n o c i m i e n t o de las r a z o -

nes de todas ellas en ú n cierto orden y universa-

l i d a d , es m e n e s t e r que la fe l ic idad resida en el 

c o n o c i m i e n t o per fec t í s imo de una cosa sola, en 

la c u a l estén todas las cosas del universo junta-

mente . 6El e n t e n d i m i e n t o , p o r su propia natura-

leza , no t iene u n a esenc ia señalada, sino que es 

todas las cosas, y si es e n t e n d i m i e n t o posible, es 

t o d a s las cosas en p o t e n c i a , y si es e n t e n d i m i e n -

to en acto, p u r o ser y pura f o r m a , cont iene e n 

sí todos los grados del ser de las f o r m a s y de los 

a c t o s del u n i v e r s o , todos j u n t a m e n t e e n ser, en 

u n i d a d y e n pura s implic idad ; de tal m a n e r a , 

q u e q u i e n p u e d e c o n o c e r l e , v i é n d o l o en su ser, 

c o n o c e en u n a s o l a v i s i ó n y en u n s impl ic ís imo 

c o n o c i m i e n t o t o d o el ser de todas las cosas del 

u n i v e r s o j u n t a m e n t e , e n m u c h a m a y o r perfec-

c i ó n y pur idad i n t e l e c t u a l q u e la que ellas t ienen 

e n sí m i s m a s , p o r q u e las cosas materiales t ienen 

m u c h o m á s per fecto ser e n el actual entendi-

m i e n t o q u e el que t i e n e n en sí propias.» E l en-

t e n d i m i e n t o actua l q u e a l u m b r a al nuestro po-

s ib le , n o es otro q u e el a l t ís imo Dios, y así la 

b i e n a v e n t u r a n z a consiste en el c o n o c i m i e n t o de 

e n t e n d i m i e n t o d i v i n o , en el cual están todas las 

cosas pr imero y c o n más p e r f e c c i ó n que en n i n -

g ú n e n t e n d i m i e n t o c r i a d o , porque están e n él 

esencial y c a u s a l m e n t e , sin divis ión ó mult ipl i -

cac ión a l g u n a , antes e n s i m p l i c í s i m a u n i d a d . 

«Entonces el entendimiento , a l u m b r a d o de una 

s ingular gracia d i v i n a , sube á conocer m á s alto 

q u e al h u m a n o poder y á la h u m a n a e s p e c u l a -

c i ó n c o n v i e n e , y l lega á u n a tal u n i ó n y copula-

ción c o n el s u m o Dios, que nuestro e n t e n d i m i e n -

to se c o n o c e ser antes r a z ó n y parte d i v i n a , que 

e n t e n d i m i e n t o en f o r m a h u m a n a . . . . y , en c o n -

c l u s i ó n , te d i g o que la fe l ic idad n o consiste e n 

a q u e l acto c o g n o s c i t i v o de Dios, que g u í a al 

a m o r , ni consiste en el a m o r q u e al ta l c o n o c i -

m i e n t o s u c e d e , s ino q u e s o l a m e n t e consiste e n el 

acto c o p u l a t i v o del í n t i m o y u n i d o c o n o c i m i e n t o 

d i v i n o , q u e es la s u m a perfección del e n t e n d i -

miento creado.» 

E n su f e r v i e n t e o n t o l o g i s m o parece admit i r 

L e ó n H e b r e o que esta excelsa beat i tud p u e d e a l -

canzarse e n la presente v ida , a u n q u e sea dif íc i l 

c o n s e r v a r l a , « porque mientras v i v i m o s , t iene 

nuestro entendimiento a l g u n a m a n e r a de v í n c u l o 

c o n la materia deste nuestro f rági l cuerpo;» lo 

c u a l impide que sea acá a b a j o duradera esa felii¡ 

copulación de que perpetuamente disfrutan los 

ángeles , las inte l igencias separadas y los m o r a d o -

res de los cuerpos celestiales. 

E l diálogo s e g u n d o De la comunidad del ser 

del amor y de su amplia universalidad, apenas 

t iene i m p o r t a n c i a para nuestro propósi to . C i n c o 

causas de a m o r reconoce c o m u n e s al h o m b r e y á 

los a n i m a l e s : deseo de generación, sucesión ge-

nerativa, beneficio, similitud ú homogeneidad de 

especie, trato familiar ó continua compañía. E n 

el h o m b r e , la inte l igencia hace más fuertes ó m á s 



débi les estas c a u s a s ; pero á el las h a y que a ñ a d i r 

otras dos, q u e son propias y e x c l u s i v a s : la con-

formidad de naturaleza y complexión, y la virtud 

moral é intelectual. E l c o n o c i m i e n t o y el apeti-

to, y , por consiguiente , el a m o r , es de tres m a -

neras: natural, sensitivo y racional ó voluntario. 

E l p r i m e r o , q u e es una e s p e c i e de atracc ión , se 

h a l l a en los cuerpos i n a n i m a d o s , y es «la q u e 

m u e v e á los cuerpos pesados á descender á lo b a -

j o , y á los l iv ianos á subir á lo al to, c o m o á lugar 

p r o p i o c o n o c i d o y deseado.» E l a m o r sensi t ivo, 

q u e p r o p i a m e n t e se l l a m a apet i to , se halla e n l o s 

a n i m a l e s ; pero el racional y v o l u n t a r i o es p r o p i o 

e x c l u s i v a m e n t e del h o m b r e . S i e m p r e con el a m o r 

m á s excelente c o n c u r r e n los infer iores , y por eso 

e n el h o m b r e se d a n las tres especies de a m o r . 

E l resto de este d i á l o g o es u n tratado de c o s m o -

log ía entre p l a t ó n i c a y per ipatét ica , entre el Ti-

meo y la Física; u n a d isquis ic ión sobre los ele-

m e n t o s , sobre los c u e r p o s celestes y sobre la f á -

brica del m u n d o . El c a l o r y la energía poét ica 

del esti lo, recuerdan á veces los a n t i g u o s p o e m a s 

%épi 4IU3SWC, y a r g u y e n en Judas A b a r b a n e l u n ro-

busto sentimiento y una v a s t a c o n c e p c i ó n de las 

a r m o n í a s de la natura leza , á la cual l lega á c o n -

siderar c o m o un o r g a n i s m o y c o m o u n ser a n i m a -

d o . V é a s e , p o r e jemplo , este pasaje: «Verás t a m -

b i é n l a s piedras y metales e n g e n d r a d o s dé la tierra, 

c u a n d o se h a l l a n fuera de e l la , c ó m o la b u s c a n 

c o n v e l o c i d a d , y no descansan jamás hasta q u e 

están en ella: así c o m o b u s c a n los h i jos á las m a -

dres, que c o n ellas so lamente se a q u i e t a n . L a tie-

rra t a m b i é n c o n a m o r los e n g e n d r a , los tiene y 

c o n s e r v a , y las plantas, las h i e r b a s y los árboles 

t ienen tanto a m o r á la t ierra, madre y genetrice 

dellos, que j a m á s q u i e r e n apartarse d e l l a ; antes 

c o n los b r a z o s de sus r a y z e s la a b r a z a n c o n a f i -

c i ó n , c q p o h a c e n los n i ñ o s c o n los p e c h o s de 

sus madres . . . . ¿Cuál madre podrá h a b e r tan lle-

n a de piedad y car idad para c o n sus hijos?» T o d o 

lo que s igue bien mani f ies ta q u e los labios del 

m é d i c o j u d í o , tan idealista por otra parte , ha-

bían e x p r i m i d o c o n larga f r u i c i ó n el j u g o de los 

p e c h o s de la m a d r e n a t u r a l e z a . 

E l pr inc ip io del a m o r rige t o d a esta c o s m o l o -

g í a , y por él expl ica L e ó n H e b r e o el apetito de 

la mater ia h a c i a las f o r m a s : «y por eso a l g u nos 

l l a m a r o n á la materia meretriz, p o r q u e no t iene 

único ni f o r m a l a m o r á n i n g u n o , antes c u a n d o 1 o 

t iene, desea d e j a r l o por o t r o , pero c o n este adúl-

tero a m o r se a d o r n a el m u n d o infer ior de t a n t a 

y tan a d m i r a b l e var iedad de cosas tan h e r m o s a -

mente f o r m a d a s . » 

L a doctr ina de E m p é d o c l e s sobre el a m o r y el 

o d i o , c o m o causas de la g e n e r a c i ó n y de la c o -

r r u p c i ó n , es el o r i g e n más r e m o t o de esta e s p e c i e 

de p o e m a c o s m o g ó n i c o e n prosa , al c u a l b i e n 

c u a d r a el t í tulo de Philographia, q u e para é l 

i m a g i n ó su autor , q u i e n l lega á descr ib ir , c o n 

grande esplendidez de poesía natural is ta , l o s 

a m o . e s y la u n i ó n g e n e r a d o r a del g r a n c u e r p o 

del cielo con la materia p r i m a , y la e l a b o r a c i ó n 

del esperma c o n q u e la f e c u n d a . 

C o m o i m a g e n de todo el u n i v e r s o y v e r d a d e r o 



microcosmo, considera nuestro p latónico al h o m -

b r e , y r e c í p r o c a m e n t e atr ibuye al c ielo todas las 

partes y m i e m b r o s h u m a n o s , l l a m a n d o , v . g r . , 

cerebro del cielo á la luna. Mézc lanse e n este 

s i n g u l a r p a s a j e interpretaciones de mitos , ale-

g o r í a s y s í m b o l o s de 'la g e n t i l i d a d , r e m i n i s c e n -

c ias b íb l i cas , s u e ñ o s astrológicos , y u n a aspira-

c i ó n , sin d u d a , noble y a l t a , á abarcar el siste-

m a del m u n d o b a j o r a z ó n de unidad. D o n d e n i 

la o b s e r v a c i ó n ni la metafísica l legan , l legará la 

poesía, q u e t a m b i é n e s u n a m e t a f í s i c a á s u m o d o . Y 

a g r é g u e s e á todo esto el afán de conci l iar á A r i s -

tóteles c o n P l a t ó n , y á u n o y á otro c o n Moisés, 

y á los m i t o s neo-platónicos c o n la K á b a l a . T o d o 

se a g r u p a e n t o r n o de la teoría pitagórica de los 

n ú m e r o s y d é l a s esferas celestes, que , a n d a n d o el 

t i e m p o , h a b í a de inspirar una de las odas m á s be-

l las de F r . L u í s de L e ó n . Preludio de ella pare-

cen estas frases d e L e ó n H e b r e o : « Y si c o n t e m -

plases, ¡oh S o p h í a ! , la correspondencia y c o n c o r -

d a n c i a de l o s m o v i m i e n t o s de los cuerpos celes-

t ia les . . . . v e r í a s u n a tan admirable u n i ó n armo-

nial , q u e q u e d a r í a s admirada de la prudencia del 

q u e la o r d e n ó . ¿Cuál demostrac ión de v e r d a d e r o 

a m o r y per fecta de lec tac ión h a y m a y o r q u e v e r 

u n a tan s u a v e c o n f o r m i d a d , puesta y c o n t i n u a d a 

e n tanta d i v e r s i d a d ? Pi tágoras decía que m o -

v i é n d o s e l o s cuerpos celestiales e n g e n d r a b a n e x -

ce lentes v o c e s , correspondientes la u n a á l a otra 

e n c o n c o r d a n c i a harmoníaca. L a qual música ce-

lestial decía s e r causa de la sustentac ión de todo 

el u n i v e r s o e n su peso , en su n ú m e r o y e n su 

medida . S e ñ a l a b a á cada orbe y á c a d a planeta 

su t o n o y su v o z propia, y dec laraba la h a r m o n í a 

q u e resultaba de todo. Y dezía ser la causa q u e 

nosotros n o o y é s e m o s ni s intiésemos esta m ú -

sica celestial la distancia del c ielo á nosotros , ó 

la c o s t u m b r e del la , la qual h a c í a que n o s o t r o s 

n o la s int iésemos , c o m o a c a e c e á los que v iven 

cerca del m a r , q u e p o r la c o s t u m b r e no sienten 

su ruido, c o m o los que n u e v a m e n t e se a c e r c a n 

á e s s e m a r . . . . E n t r e los c ie los , p l a n e t a s y estre-

l las h a y tal c o n f o r m i d a d de natura leza y essencia, 

q u e e n sus m o v i m i e n t o s y actos se c o r r e s p o n d e n 

con tanta p r o p o r c i ó n , q u e de diversos se haze 

u n a h a r m o n i c a l u n i ó n , por lo c u a l parezen más 

a ina m i e m b r o s d e u n c u e r p o o r g a n i z a d o q u e di-

v e r s o s c u e r p o s apartados. Y así c o m o de diversas 

v o c e s , u n a alta y otra b a j a , se e n g e n d r a u n canto 

entero , suave al o ído , y fa l tando una dellas se 

c o r r o m p e el canto ó h a r m o n í a , así destos c u e r -

pos diversos e n g r a n d e z a y en m o v i m i e n t o g r a v e 

y l igero , por su p r o p o r c i ó n ó c o n f o r m i d a d se 

c o m p o n e del los u n a p r o p o r c i ó n h a r m ó n i c a , tal 

y tan unida , que fa l tando la m e n o r parteci l la se 

disolviera el todo.» 

Esta concepción a r m ó n i c a sirve al filósofo j u -

dío para interpretar el sent ido de las ant iguas fá-

b u l a s acerca de los a m o r e s de los dioses , p o r q u e 

«debajo de sus propias palabras s igni f ican a l g u n a 

verdadera inte l igenc ia de las cosas naturales ó 

celestiales, as tro loga les ó teologales .» 

L a r a z ó n de es to fué que aquel los a n t i g u o s sa-

bios es t imaron q u e «declarar d e m a s i a d a m e n t e 



la verdadera y p r o f u n d a ciencia es e c h a r l a e n los 

inhábi les della , e n c u y a s mentes se c o r r o m p e y 

adultera c o m o haze e l buen v i n o en ruin v a s o , 

del c u a l adul ter io se s igue universa l c o r r u p c i ó n 

de las doctr inas en t o d o s los h o m b r e s . . . . y e n 

nuestros t iempos esta e n f e r m e d a d se ha h e c h o 

tan contag iosa por el m u c h o parlar de los m o -

dernos, q u e apenas se hal la v ino intelectual q u e 

se pueda beber y q u e no esté c o r r o m p i d o ; pero 

en los t iempos a n t i g u o s e n c e r r a b a n los secretos 

del c o n o c i m i e n t o inte lectual d e n t r o de las corti-

nas de las fábulas c o n g r a n d í s i m o art i f ic io , para 

q u e no pudiesse e n t r a r dentro sino ingenio apto 

á las cosas divinas é intelectuales.» 

A s i , « m e z c l a n d o l o historial deleitable y 

fabuloso c o n lo v e r d a d e r o inte lectual ,» y en-

v i d i a n d o á los filósofos ant iguos el uso de los 

versos «medidos y observantís irnos,» porque «la 

m e d i d a ponderosa n o sufre v i c i o , » dec lárase 

L e ó n H e b r e o por el poético m o d o de filosofar 

de P l a t ó n , y no por la oración disciplinal de 

Ar is tóte les . Es v e r d a d que P l a t ó n , c o n a b a n d o -

nar los versos « r o m p i ó parte de la l e y d e la 

c o n s e r v a c i ó n de la c i e n c i a , » pero c o n s e r v ó la 

fábula . «Aristóte les , más atrevido y codicioso d e 

a m p l i a c i ó n , creó u n n u e v o y propio m o d o y 

esti lo en el decir, t a n breve , tan c o m p r e h e n s i v o 

y de tan p r o f u n d a s igni f i cac ión; q u e b r ó la cerra-

dura de la f á b u l a . . . . y d ió a t r e v i m i e n t o á otros 

n o tales c o m o él (árabes y escolásticos) á escri-

bir la filosofía en prosa suelta, y de u n a declara-

ción á o t r a , v i n i e n d o á mentes inhábi les , ha sido 

c a u s a de falsificarla , c o r r o m p e r l a y arruinarla .» 

. E n esta cuasi perfecta identidad .que L e ó n H e -

b r e o establece entre la Metafís ica y la P o e s í a , se 

f u n d a la interpretac ión, á veces pedantesca , y á 

veces ingeniosa y s u t i l , q u e v a habiendo de la 

teogonia h e l é n i c a , en la c u a l quiere encontrar 

m á s ó m e n o s v e l a d o el s istema de las ideas, 

«porque cada u n o de l o s e l e m e n t o s tiene un prin-

cipio f o r m a l i n c o r p ó r e o . . . . que se l l a m a idea , y 

n o es e x t r a ñ o ápropiar la d i v i n i d a d á las ideas 

de las cosas, puesto que el m a l , lo m i s m o que el 

b ien, t ienen principio d i v i n o de inmater ia l idea.* 

D e la m i s m a suerte la apoteosis de los h o m b r e s 

n o se f u n d a en s u p a r t e m o r t a l , s ino en aquel la 

otra q u e l l a m a m o s á n i m a i n t e l e c t i v a , la cual , 

i l u m i n a d a por el e n t e n d i m i e n t o a g e n t e , participa 

en m o d o actual d e la d i v i n i d a d , y es c o m o r a y o 

de ella.» Debajo del velamen de los amores car-

nales de Júpiter, ve nuestro filósofo la obra de 

los seis días de la c r e a c i ó n , s e g ú n el relato m o -

saico. E l p r o c e d i m i e n t o de i n t e r p r e t a c i ó n que 

aplica no es otro que el de F i l ó n y A r i s t ó b u l o . 

N u n c a l legaron á m a y o r e x t r e m o de delirio los 

ú l t i m o s neo-platónicos y gnóst icos de A l e j a n d r í a . 

A u n q u e el a m o r se h a l l a e n las cosas materia-

les, n o por eso es propio d e l l a s , a n t e s , lo m i s m o 

que el ser, la v i d a , el e n t e n d i m i e n t o y toda otra 

per fecc ión, b o n d a d y h e r m o s u r a , depende de las 

cosas e s p i r i t u a l e s , y de ellas se der iva á la mate-

ria. P o r eso, el a m o r , pr imera y m á s esencial-

m e n t e , se hal la en el m u n d o i n t e l e c t u a l , y desde 

él i n f l u y e en el c o r p ó r e o , «para que cada u n o 



del los sea perfecto en su grado sin f a l t a , y para 

que el universo se junte y se l igue sucesiva-

m e n t e c o n la a tadura del amor. . . ,» la cual unión 

es el fin principal del Sumo Opífice y omnipotente 

Dios en la producción del mundo, con diversidad 

ordenada y pluralidad unificada.» Dios es ñ n de 

toda cosa , y beat i tud de todos los seres i n t e l e c -

t u a l e s , sin q u e esto e x c l u y a que la propia per-

f e c c i ó n del los n o sea su ú l t i m o fin, p o r q u e e n el 

acto de la fe l i c idad el á n i m a inte lect iva no está 

y a e n sí m i s m a , s ino en Dios ; el c u a l da felici-

dad p o r su unión.» E l a c t o propio y esencial de 

la inte l igenc ia apartada de la materia es el en-

tenderse á sí m i s m a , y en sí á toda c o s a junta-

mente , p o r q u e reluze en el la la essencia divina 

e n c lara v is ión (como el Sol en el espejo), la cual 

cont iene las esencias de todas las cosas y es causa 

de todas ellas. 

L a doctr ina del motor inmóvil de Aristóteles, 

del maestro aplicado á esta inmensa cítara, que 

decía F r . L u í s de L e ó n , c ierra esta parte de la 

obra c o n el m i s m o carácter a r m ó n i c o y s intét ico 

c o n q u e c o m e n z ó : «El fin del todo es la unida 

per fecc ión del Universo, señalada por el d i v i n o 

A r q u i t e c t o , y el fin de cada u n a de las partes , n o 

es s o l a m e n t e la per fecc ión de a q u e l l a parte en sí, 

s ino q u e c o n el la irá rectamente á la perfec-

c i ó n del todo. . . , porque la propia hermosura es 

el propio acto. Y esto ent iende A r i s t ó t e l e s , d i-

c i e n d o q u e la inteligencia se m u e v e p o r fin m á s 

alto y e x c e l e n t e , que es D i o s . . . . porque, a m a n d o 

y m o v i e n d o su orbe, co l iga la u n i ó n del u n i v e r s o , 

con la cual propiamente c o n s i g u e el a m o r , la 

u n i ó n y la gracia div ina , que v i v i f i c a el m u n d o . 

A s í el a l m a tiene la m i s i ó n de traer la v i d a , e l 

c o n o c i m i e n t o intelect ivo y la l u z d i v i n a , del m u n -

d o superior y eterno al in fer ior c o r r u p t i b l e , para 

q u e esta parte más b a j a del m u n d o n o esté t a m -

poco pr ivada de la g r a c i a d i v i n a y v i d a eterna, y 

para que este grande animal no tenga parle al-

guna, que no sea viva é inteligente.... Ni a u n e l 

m u n d o t e m í a ser, ni cosa a l g u n a se ha l lar ía en 

él , si no hubiese a m o r . . . . p o r q u e tanto el m u n d o 

y sus cosas t i e n e n ser, c u a n t o está todo él u n i d o 

y enlazado. . . . á manera de m i e m b r o s de u n indi-

v i d u o . . . . S i e n d o Dios u n o e n s i m p l i c í s i m a u n i -

d a d , es necesario que l o que de él procede sea 

t a m b i é n u n o e n entera u n i ó n , p o r q u e de la pura 

unidad p r o c e d e unión perfecta. A s i m i s m o el 

m u n d o espiritual se hace u n o con el m u n d o c o r -

póreo , mediante el a m o r ; ni j a m á s las intel igen-

cias apartadas ó ángeles d iv inos se unieran con 

los cuerpos celestes, ni los i n f o r m a r a n , ni les fue-

ran ánimas que les d a n v i d a , si n o los a m a r a n ; 

ni las á n i m a s intelect ivas se u n i e r a n c o n los c u e r -

pos h u m a n o s . . . . si no las forzara el a m o r , ni se 

uniera el á n i m a del m u n d o con este g l o b o de la 

g e n e r a c i ó n y c o r r u p c i ó n , si no h u b i e r a a m o r . 

A s i m i s m o los infer iores se u n e n c o n sus super io-

res, el m u n d o corpora l c o n el e s p i r i t u a l , y el co-

rrupt ib le c o n el eterno, y el universo t o d o c o n su 

Cr iador , mediante el a m o r q u e les tiene y el de-

seo suyo que les da de unirse c o n é l , y de beat i -

ficarse en su divinidad.» 



H e m o s l l e g a d o al d iá logo tercero, Del origen del 

amor, v e r d a d e r o centro de la o b r a , y única parte 

s u y a q u e con r i g o r pertenece á lo q u e h o y l lama-

mos Metafísica estética. A n t e s de entrar e n ma-

teria , el autor hace una digresión sobre el éxtasisi 

curioso c a p í t u l o de ps icología míst ica , en el cual 

se sostiene que , «siendo la esencia del ánima su 

p r o p i o acto , si se u n e p a r a contemplar í n t i m a -

m e n t e u n o b j e t o , se transporta e n él su esencia, y 

aquél es su propia sustancia, y n o es m á s á n i m a 

y esencia del que a m a , sino sola especie actual 

de la porsona a m a d a . » Y tan ínt ima puede ser la 

c o n t e m p l a c i ó n , que «del todo se desenlace y retire 

el á n i m a del c u e r p o . . . , de m o d o q u e , a f e r r á n d o -

se el á n i m a a f e c t u o s a m e n t e c o n el deseado y con-

t e m p l a d o o b j e t o , de je al c u e r p o d e s a n i m a d o de^ 

t o d o . . . . T a l f u é la muerte de nuestros b i e n a v e n -

turados , q u e , c o n t e m p l a n d o c o n s u m o deseo la 

h e r m o s u r a d i v i n a , c o n v i r t i e n d o toda el á n i m a en 

e l la , d e s a m p a r a r o n el c u e r p o . Y p o r eso , la Sa-

g r a d a E s c r i t u r a , h a b l a n d o de la muerte de M o y -

sés y de A a r ó n , dice q u e m u r i e r o n por boca de 

Dios, esto es , arrebatados de la a m o r o s a c o n t e m . 

p l a c i ó n y u n i ó n divina;» lo c u a l , para L e ó n He-

breo , e q u i v a l e á unirse c o n el e n t e n d i m i e n t o 

p u r o y abstracto , s i m b o l i z a d o en el S o l , así c o m o 

la L u n a es s i m u l a c r o «del á n i m a del m u n d o , de 

la cual p r o c e d e toda á n i m a . » N i la vista corpora l 

ni la i n t e l e c t u a l p u e d e n ver sin luz que las a l u m -

bre , n i e n t e n d e r el a lma las cosas y r a z o n e s in-

corpóreas y universa les , s ino a l u m b r a d a del en-

t e n d i m i e n t o d i v i n o , «y no s o l a i r e n t e ella , sino 

t a m b i é n las especies que están en la fantasía (de 

las cuales la v ir tud intelect iva t o m a el c o n o c i -

miento i n t e l e c t u a l ) , son a l u m b r a d a s de las e t e r -

nas especies que están en el entendí miento d i v i n o , 

L a s cuales son e jemplares de todas las cosas 

criadas, y preexisten e n el e n t e n d i m i e n t o d i v i n o , 

de la m i s m a manera que preexisten las especies 

e jemplares de las cosas art i f ic iadas en la mente 

del artíf ice, y son la m i s m a arte. Y á estas espe-

cies solas l l a m a P l a t ó n Ideas, de tal m a n e r a , que 

la vista intelectual y el o b j e t o , y t a m b i é n el m e -

dio del acto inte l ig ib le , t o d o es a l u m b r a d o del 

entendimiento d i v i n o , así c o m o es a l u m b r a d a 

del Sol la v ista c o r p ó r e a , con el ob je to y el me-

dio.» Y aun puede decirse que esta l u z del sol no 

es otra cosa que s o m b r a de la l u z inte lectual ó 

resplandor de el la , c o m u n i c a d o al c u e r p o m á s 

n o b l e . . . . f o r m a espir i tual , en s u m a , d e p e n d i e n t e 

y formada de la l u z i n t e l e c t u a l y d i v i n a s . 

' C o m o está en el e n t e n d i m i e n t o d i v i n o la s u m a 

y perfecta h e r m o s u r a , el án ima, q u e es u n res-

p landor procedente d é l , se e n a m o r a de la s u m a 

h e r m o s u r a i n t e l e c t u a l , o r i g e n superior suyo , y 

desea hacerse felice en su perpetua u n i ó n . C o n 

éste se junta otro a m o r gemino del á n i m a al 

m u n d o c o r p ó r e o infer ior á e l la . . . . para hacer lo 

perfecto, i m p r i m i e n d o en él la h e r m o s u r a q u e re-

cibe del e n t e n d i m i e n t o , m e d i a n t e el p r i m e r 

a m o r . E l á n i m a , c o m o l lena de preñez de la her-

' Lo mismo defiende Miguel S e r v e t en su libro famoso De 

la Restauración del Cristianismo, y con él otros platónicos e s p a -

ñoles. En el fondo es doctrina de Plot ino. 

- X I X -



raosura del e n t e n d i m i e n t o , la desea parir e n el 

m u n d o corpóreo , ó f o r m a la semil la de esa h e r -

m o s u r a , p a r a h a c e r l a brotar e n el c u e r p o , ó 

c o m o artíf ice toma los exemplares de l a h e r m o -

sura i n t e l e c t u a l , para esculpir los al propio e n l o s 

cuerpos. L o qual sucede, no s o l a m e n t e en el áni-

m a del m u n d o , s ino t a m b i é n en el á n i m a del 

h o m b r e . » 

C i n c o preguntas hace suces ivamente S o p h í a á 

P h i l ó n : «Si nac ió el a m o r , c u á n d o n a c i ó , d ó n d e 

nac ió , de q u i é n nac ió , y para qué n a c i ó este fuerte 

y diestro, a n t i g u o y f a m o s í s i m o S e ñ o r . E s ev i -

dente q u e el a m o r existe, y que es deseo de cosa 

que f a l t a ; pero ¿ c ó m o incluir e n esta def ini-

c ión el a m o r divino?» Esta razón h i z o a f i r m a r á 

P l a t ó n q u e «los Dioses n o tenían a m o r , y que el 

a m o r no era D i o s ni idea del s u m o e n t e n d i m i e n -

t o . . . . s ino u n gran Detnon, m e d i o entre los D i o -

ses y los h o m b r e s , que l leva las buenas o b r a s y 

los espíritus l impios de los h o m b r e s á los Dioses, 

y trae los dones y benef ic ios de los Dioses á l o s 

h o m b r e s , porque t o d o se hace mediante el a m o r . 

Y su i n t e n c i ó n es que el a m o r no sea h e r m o s o 

e n ac to , q u e si lo fuera n o a m a r a lo h e r m o s o ni 

lo deseara : que lo q u e se posee n o se desea : sino 

q u e sea h e r m o s o e n potencia , y que a m e y desee 

la h e r m o s u r a en acto.» 

P e r o L e ó n H e b r e o , á pesar de s u p latonismo, 

contradice esta sentencia del Simposio , a p o y á n -

dose en otros pasajes del m i s m o d iv ino filósofo, 

y en la o b s e r v a c i ó n de que en el Simposio se 

disputa so lamente del amor participado á los hom-

bres, pero no del a m o r u n i v e r s a l de que a q u í se 

h a b l a . 

P e r o concedido esto , surge o t r a cuest ión m u -

c h o más i m p o r t a n t e : ¿El a m o r es deseo de cosa 

buena ó de cosa bella? ó , e n otros t é r m i n o s , ¿pue-

den reducirse á u n m i s m o c o n c e p t o el bien y la 

hermosura? 

«Engáñaste (responde P h i l ó n ) , si crees q u e lo 

h e r m o s o y lo b u e n o es u n a m i s m a cosa en todo. 

L o b u e n o puede el q u e desea desearlo para sí ó 

para otro q u e él a m e , pero lo h e r m o s o p r o p i a m e n -

t e , sólo por sí m i s m o lo desea. Y la r a z ó n es q u e 

lo h e r m o s o es a p r o p i a d o á q u i e n lo ama , pues lo 

q u e á u n o parece h e r m o s o , no lo p a r e c e d o t r o . . . . 

pero lo b u e n o es c o m ú n e n sí m i s m o . . . . Y así 

c o m o lo b u e n o y lo m a l o s e m e j a n en el á n i m o á 

lo dulce y á lo a m a r g o en el gusto , as í lo h e r m o -

so y n o h e r m o s o e n el á n i m o semejan á lo sabro-

so (que es lo de leytable) en el g u s t o , y á lo no sa-

broso. . . . De d o n d e así c o m o se hal la u n a cosa 

d u l c e que para todos los sanos es d u l c e , pero á 

u n o es sabrosa y de leytable , y á otro no , así se 

hal la una cosa ó persona para todo v ir tuoso bue-

na, pero para o t r o h e r m o s a , tanto q u e su h e r m o -

sura le inci ta á a m a r l a , y á otro n o . . . . ; pero 

c o m o quier que s e a , el a m o r abraza á lo b u e n o 

en toda su universa l idad, sea h e r m o s o , sea útil , 

sea d e l e y t a b l e , ó de cualquiera otra especie de 

bien.» 

E n c o n f o r m i d a d c o n este análisis, L e ó n H e b r e o , 

c o n rara sagacidad psicológica , y e v i t a n d o la f r e -

cuente c o n f u s i ó n de la estética c o n la filosofía de 
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la v o l u n t a d , define el a m o r c o m o Aristóteles , um-

versalmente por lo bueno, y no c o m o P l a t ó n , es-

pecialmente por lo hermoso. A u n q u e t o d o lo her-

m o s o es b u e n o , no por eso todo lo b u e n o es 

h e r m o s o . ») E l m a n j a r , la b e b i d a , lo dulce , la salud, 

el suave o l o r , el aire t e m p l a d o , n o negarás que 

son buenos, pero no los l lamarás h e r m o s o s . B u e -

no y feo de u n a m i s m a parte es v e r d a d q u e no 

p u e d e n estar j u n t a m e n t e , pero no es cierto que 

t o d a cosa que n o es h e r m o s a sea fea. Infinitas 

cosas del n ú m e r o de las buenas no s o n ni feas 

ni h e r m o s a s en t o d o ni en p a r t e , de la misma 

suerte que h a y m u c h o s que no son sabios n i i g -

norantes , s ino creyentes de la v e r d a d ó recta-

mente opinables. L u e g o lo hermoso n o es s o l a -

m e n t e b u e n o , s ino b u e n o c o n a l g u n a a d i c i ó n ó 

a c r e c e n t a m i e n t o . Y este a c r e c e n t a m i e n t o es la 

h e r m o s u r a . 

¿Y qué cosa es la h e r m o s u r a ? 

«Quien quiera c o n o c e lo h e r m o s o , p e r o pocos 

c o n o c e n la c o s a por la cual todos los obje tos 

h e r m o s o s son h e r m o s o s . . . . D i v e r s a m e n t e h a sido 

def inida la h e r m o s u r a , pero la más v e r d a d e r a y 

universal d e f i n i c i ó n parece esta: «Lahermosura es 

gracia que, deleitando el ánimo, lo mueve á amar. 

Y la cosa buena ó persona , e n la c u a l se halla 

esta grac ia , es h e r m o s a , p e r o la cosa b u e n a e n la 

cual n o se h a l l a esta g r a c i a , n o es hermosa ni fea; 

no es h e r m o s a , p o r q u e n o tiene grac ia ; ni es fea, 

porque n o le falta b o n d a d . P e r o aquel lo á que 

faltan a m b a s cosas q u e son gracia y b o n d a d , 

no s o l a m e n t e n o es h e r m o s o , s ino que es m a l o y 

feo porque entre h e r m o s o y feo h a y m e d i o , pero 

entre bueno y m a l o , v e r d a d e r a m e n t e no h a y me-

dio, o o r q u e l o b u e n o es ser, y lo m a l o p r i v a c i ó n 

i Esta grac ia , que deleita el á n i m o y m u e v e a 

a m o - no se hal la en los obje tos del g a s t o , del 

olfato'V del tacto, sino so lamente e n los de la vista 

y el o í d o , q u i L e ó n H e b r e o l l a m a sentidos espi-

r i tuales. R e s i d e , pues, e n las bellas f o r m a s y 

figuras, y h e r m o s a s p i n t u r a s , y l inda orden de 

las partes entre sí mismas a l t o d o ; y en los h e r -

m o s o s y p r o p o r c i o n a d o s i n s t r u m e n t o s , y l i n -

dos colores , be l la y c lara l u z , h e r m o s o sol , l i n -

das estrellas y h e r m o s o c ie lo . . . . y t a m b i é n e n los 

obje tos del o í d o : c o m o h e r m o s a o r a c i ó n , l inda 

v o z , l inda h a b l a , h e r m o s o c a n t o , l inda m ú s i c a , 

bella c o n s o n a n c i a , l inda p r o p o r c i ó n y a r m o n í a . . . . 

y de n i n g ú n m o d o e n los m a n j a r e s y en las b e b i -

das, ni e n el t e m p l a d o y d u l c í s i m o acto v e n é r e o . 

»Pero h a y en el h o m b r e otra v ir tud q u e c o m -

p r e n d e lo h e r m o s o además del ver y del o ír . T a -

les son las v ir tudes cognosc i t ivas , y en pr imer 

lugar la i m a g i n a c i ó n y f a n t a s í a , q u e c o m p r e n d e , 

discierne y p i é n s a l a s c o s a s de los s e n t i d o s . . . . y 

así se dice: «Una h e r m o s a fantasía , u n l i n d o pen-

samiento , u n a l inda i n v e n c i ó n . » Y m u c h o más 

c o n o c e de lo hermoso la r a z ó n inte lect iva , la c u a l 

c o m p r e n d e grac ias y h e r m o s u r a s universales , c o r -

póreas é incorrupt ib les . . . . c o m o s o n : los estudios, 

las leyes, las virtudes y c iencias h u m a n a s . . . . P e r o 

el s u p r e m o c o n o c i m i e n t o del h o m b r e consiste e n 

el entendimiento abstracto, el c u a l , c o n t e m p l a n d o 

e n la sciencia de D i o s y de las cosas abstractas de 
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materia , se deleita y e n a m o r a de la s u m a grac ia 

y h e r m o s u r a que h a y e n el C r i a d o r y H a c e d o r 

de todas las cosas , p o r la c u a l a lcanza su ú l t i m a 

fe l ic idad. . . . A s í que lo b u e n o , para ser h e r m o s o , 

c o n v i e n e q u e tenga c o n la b o n d a d a l g u n a m a -

nera de espiritualidad graciosa, tal q u e p a s a n d o 

por las v ías espirituales á nuestra ánima, la p u e -

da deleitar y m o v e r á amor .» 

« E l a m o r que hay entre las cr iaturas de la una 

á la otra, presupone falta, y 110 solamente el a m o r 

de los inferiores á los s u p e r i o r e s , s ino t a m b i é n 

el de los superiores á los inferiores. . . . p o r q u e n i n -

g u n a cr iatura h a y s u m a m e n t e perfecta; antes, 

a m a n d o , no solamente á los superiores á e l l a , s ino 

t a m b i é n á los infer iores , crece en perfección y 

se allega á la s u m a p e r f e c c i ó n de D i o s . . . . P o r 

este a u m e n t o de perfección en el amante y e n el 

u n i v e r s o , el a m a d o infer ior t a m b i é n se hace d i -

v i n o en el amante superior; porque e n ser a m a d o 

part ic ipa de la d iv in idad del s u m o C r i a d o r , por 

c u y a part ic ipación t o d o a m a d o es d i v i n o . P o r -

que s iendo el s u m o h e r m o s o , es part ic ipado de 

t o d o h e r m o s o , y t o d o a m a n t e se acerca á é l , 

a m a n d o cua lquiera cosa h e r m o s a , a u n q u e sea 

infer ior al a m a n t e , y c o n esto el a m a n t e crece en 

h e r m o s u r a y d i v i n i d a d , y así hace crecer al u n i -

v e r s o . E n Dios el a m o r no dice p a s i ó n , n i incl i-

n a c i ó n n a t u r a l , ni falta a l g u n a : dice só lo v o l u n -

tad de h a c e r b ien á sus cr ia turas y a l universo , y 

de acrecentar la perfección dellas c u a n t o su natu-

raleza fuere capaz .» 

C o n ocasión de i n d a g a r c u á n d o nac ió el a m o r , 

v u e l v e á p lantear el autor el problema c o s m o g ó -

nico, y se h a c e c a r g o de los tres pr incipales sis-

temas sobre el o r i g e n del m u n d o , el de su eternt-

dad defendida por Ar is tóte les , el de los fieles que 

creen la sagrada ley de Moysén , y aceptan la 

creac ión e.v nihilo, y el del caos eterno y a pro-

d u c c i ó n t e m p o r a l , expuesto en el Timeo platóni-

c o , que Judas A b a r b a n e l p r o c u r a sacar i n m u n e 

de las interpretac iones de P l o t i n o y de los n e o -

platónicos , v ajustaría y c o n c o r d a r l e todo lo posi-

ble c o n el P e n t a t e u c o , de quien (lo m i s m o que 

otros r a b i n o s v m u c h o s cristianos) le supone dis-

c í p u l o «Y a u n q u e P l a t ó n fué maestro de Aris-

tóteles tantos años, al fin en las cosas d i v i n a s , 

h a b i e n d o sido P l a t ó n disc ípulo de nuestros v ie-

jos, aprendió de m e j o r e s maestros y mas que 

Ar is tóte les y tuvo m a y o r noticia desta ant igua 

sabidur ía .» . 
Y no sólo quiere hacer á P l a t ó n creyente judio, 

s ino t a m b i é n cabal is ta , a t r i b u y é n d o l e la doctrina 

de la c r e a c i ó n cada siete mil a ñ o s , «recogiendcse 

(en c a d a n u e v o fin del m u n d o y n u e v a quie tud 

del caos) las intelectuales f o r m a l i d a d e s , al s u m o 

D i o s P a d r e d a d o r de e l las , las cuales luc idís ima-

mente serán c o n s e r v a d a s e n las alt ísimas Ideas 

del d i v i n o e n t e n d i m i e n t o hasta la n u e v a v u e l t a 

dellas en la u n i v e r s a l creac ión y g e n e r a c i ó n de. 

o tbe .» . 

V o l v i e n d o á su a s u n t o , e n respuesta á la inte-

r r o g a c i ó n , «¿cuál f u é e l 'pr imer amor?», intérnase 

Judas A b a r b a n e l e n las profundidades «del a m o r 

intr ínseco de D i o s a m a d o y a m a n t e . . . . f o r m a h -
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dad d i v i n a u n a y s i ropl ic ís ima, que no se puede 

transf igurar s ino c o n r e v e r b e r a n t e l u z y m u l t i -

p l icada formal idad.» « E n la D i v i n i d a d la mente 

o sabiduría a m a n t e se der iva ab aeterno d é l a her-

m o s u r a a m a d a , y el a m o r nac ió ab aeterno de 

a m b o s á dos , del h e r m o s o a m a d o c o m o de pa-

dre, y del sapiente ó a m a d o c o m o de m a d r e > 

«Del s u m o resp landor de la d iv ina h e r m o s u r a 

a m a d a f u é p r o d u c i d o el e n t e n d i m i e n t o p r i m e r o 

universal c o n todas las Ideas, el c u a l es padre del 

U n i v e r s o y la f o r m a y el m a r i d o y el a m a d o del 

^ h a o s , y de la clara y sabia mente d i v i n a a m a n t e 

íue p r o d u c i d a la m a d r e C h a o s , a m a d o r a del m u n -

do y m u j e r del p r i m e r e n t e n d i m i e n t o ; y del i lus-

tre a m o r d i v i n o , q u e n a c i ó de a m b o s á dos fué 

p r o d u c i d o el a m o r o s o Universo . . . .» 

Después de este a m o r intr ínseco déla D i v i n i -

dad, el s e g u n d o (y p r i m e r o q u e nació) es el que 

fue causa de la c r e a c i ó n y n a c i m i e n t o del m u n -

do. A m a n d o la D i v i n i d a d su propia h e r m o s u r a , 

deseo producir h i j o á su s e m e j a n z a , y este deseo 
e l P n m e r a m o r ex tr ínseco , esto es, de Dios al 

m u n d o p r o d u c i d o . , D e este pr imer a c t o de a m o r 

ad extra f u e r o n engendrados» el e n t e n d i m i e n t o 

p r i m e r o en q u i e n resplandecen todas las Ideas 

del s u m o A r t í f i c e . . . . y e l C h a o s u m b r o s o , con 

las s o m b r a s de todas las Ideas, y las esencias de 

ellas. M e d i a n t e estos d o s pr imeros instrumentos 

e n g e n d r a d o s , Dios , c o m o a m o r desiderativo 

cr io y formó t o d o el m u n d o á s imil i tud de la 

h e r m o s u r a y sabidur ía ó esenc ia d iv ina . « C o n c u -

rr ieron a la o b r a de la c r e a c i ó n el a m o r recípro-

co de este principio m a s c u l i n o y este pr inc ip io 

f e m e n i n o del m u n d o , y j u n t a m e n t e con él» otro 

a m o r tercero, necesario en el ser del m u n d o , que 

es el a m o r que t ienen todas sus partes, la u n a c o n 

la otra y c o n el todo. T o d o s estos tres a m o r e s 

n a c i e r o n c u a n d o nac ió el m u n d o . 

Pero ¿dónde nació ese tercer a m o r ? ¿ E n el m u n -

do infer ior de la generac ión y c o r r u p c i ó n , ó en 

el celestial del m o v i m i e n t o c o n t i n u o , ó e n el es-

piritual de la pura v is ión inteligible? Mani f ies ta 

cosa es que el a m o r nació cerca de Dios, y que de él 

fué c o m u n i c a d o al m u n d o a n g é l i c o , y de al l í parti-

c ipado al celestial y al corrupt ib le . E s t a m o s e n ple-

na teoría de la e m a n a c i ó n : las aguas de la Fuente 

de ¡a vida de B e n - G a b i r o l c o m i e n z a n á correr por 

estas páginas; ¡ y con qué re l ig ioso y s o l e m n e cur-

s o ! A p e n a s h a y en nuestra filosofía páginas más 

elocuentes q u e estas : «Procediendo el a m o r de la 

h e r m o s u r a , d o n d e la h e r m o s u r a es más inmensa , 

más ant igua y coeterna, a l l í debe el a m o r nacer 

p r i m e r o . N o consiste el a m o r en la h e r m o s u r a , 

pero procede de el la , y a l l í se hal la donde está la 

hermosura que le causa. D o n d e el conoc imiento 

se halla a c o m p a ñ a d o de falta de a l g ú n g r a d o de 

h e r m o s u r a c o m o en el m u n d o angé l ico , a l l í n a -

c ió el a m o r , y no en el m u n d o infer ior , d o n d e la 

falta sobra y el c o n o c i m i e n t o fa l ta . . . . Y así las 

plantas, que son las m e n o s perfectas de las cosas 

v i v a s , carec iendo g r a n d e m e n t e de la h e r m o s u r a , 

p o r q u e n o la c o n o c e n , no la d e s e a n , sino aquel lo 

poco que pertenece á su perfección natura l . . . . 

T a m b i é n en los m i s m o s h o m b r e s , los q u e son de 



i n g e n i o más flaco y t ienen m e n o s c o n o c i m i e n t o , 

son aque l los á q u i e n e s de la per fecc ión y hermo-

sura más les falta, y menos la desean. Y c u a n t o 

m á s ingeniosos son y ' m á s sabios y menos les fal-

ta de la bella p e r f e c c i ó n inte lectual , tanto más 

intensamente la a m a n , y t a n t o m á s intensamente 

la desean. P o r q u e siendo la sabidur ía m u c h o más 

a m p l i a y p r o f u n d a q u e el e n t e n d i m i e n t o h u m a -

no, el q u e más nada e n su d i v i n o piélago, conoce 

más su a n c h u r a y p r o f u n d i d a d , y tanto más de-

sea l legar á los perfectos t é r m i n o s á él posibles . . . . 

p o r q u e las delectaciones de la sabidur ía no son 

saciables c o m o cualquiera otra d e l e c t a c i ó n , antes 

á t o d a s h o r a s más d e s e a b l e s é i n s a c i a b l e s . . . . C u a n -

do, ¡oh S o p h í a ! , hubieres subido poresta escala al 

m u n d o celestial y angé l ico , hal larás que los que 

part ic ipan m á s de la bel leza intelectual del S u m o 

H e r m o s o , c o n o c e n m e j o r c u á n t o falta á la más 

perfecta de las cr iaturas de la h e r m o s u r a de su 

C r i a d o r . . . . A s í que el a m o r pr inc ipalmente está 

en la p r i m e r a y m á s perfecta intel igencia cr iada, 

por el c u a l goza u n i d a m e n t e de la S u m a H e r m o -

sura de su C r i a d o r , de q u i e n ella depende, y della 

s u c e s i v a m e n t e se d e r i v a n las otras intel igencias y 

c r i a t u r a s celestiales, descendiendo de grado en 

g r a d o hasta el m u n d o infer ior , del cual sólo el 

h o m b r e es el que p u e d e a s e m e j a r l e e n el a m o r 

de la d i v i n a hermosura , por el e n t e n d i m i e n t o in-

morta l q u e en c u e r p o corrupt ib le el Criador qui -

so d a r l e , y só lo mediante el a m o r del h o m b r e á 

la h e r m o s u r a d i v i n a se u n e el m u n d o inferior , 

el c u a l t o d o está p o r el h o m b r e u n i d o con la Di-

v i n i d a d , causa p r i m e r a y ú l t i m o fin del u n i v e r -

s o , y s u m a h e r m o s u r a a m a d a y deseada en t o d o ; 

q u e de otra m a n e r a el m u n d o infer ior estuviera 

d i v i d i d o totalmente de Dios."... S i e n d o la h e r m o -

sura del C r i a d o r exce lente sobre otra cualquiera 

h e r m o s u r a cr iada , y el la sola perfecta h e r m o s u -

ra , es necesario conceder q u e ella sea la m e d i d a 

de todas las otras h e r m o s u r a s , y q u e por el la se 

m i d a n las faltas de p e r f e c c i ó n de las otras. E s t a 

h e r m o s a d i v i n i d a d es i n m e n s a é in f in i ta , sin p r o -

p o r c i ó n a l g u n a c o n m e n s u r a t i v a c o n la m á s ex-

celente de las h e r m o s u r a s criadas. N o excede 

m e n o s á la más h e r m o s a d é l a s intel igencias apar-

tadas de m a t e r i a s , que a l menos h e r m o s o de los 

c u e r p o s corrupt ib les , s iendo el la m e d i d a de t o d o s 

y n i n g u n o m e d i d a de l la , p u e s tanto le f a l t a al 

pr imer á n g e l , de aquel la suma bel leza , c o m o al 

m á s v i l g u s a n o de la t ierra. L a parte que quiso co-

m u n i c a r á la h e r m o s u r a criada, se repartió e n di-

versos g r a d o s : el m u n d o angé l i co t o m ó la m a y o r 

parte, después el c e l e s t e , después el corrupt ib le . 

»Píntase é imagínase la h e r m o s u r a infinita del 

C r i a d o r e n la h e r m o s u r a finita cr iada , c o m o una 

h e r m o s a figura en u n espejo. Y a u n q u e lo que 

fa l ta de la inf inita h e r m o s u r a al m u n d o celestial y 

al c o rrupt ib le , es igua lmente inf in i to , todavía en 

el a n g é l i c o , d o n d e se c o n o c e m e j o r la inmensa 

b e l l e z a q u e falta , la falta se hace m a y o r , por in-

citar m a y o r deseo y producir más intenso a m o r 

q u e e n el m u n d o in fer ior . E n el m u n d o c o r r u p -

t ible n o h a y c o n o c i m i e n t o c laro de la hermosura 

d i v i n a , p o r q u e no se p u e d e a d q u i r i r s ino por 
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e n t e n d i m i e n t o abstracto de m a t e r i a , el c u a l e s 

espejo c a p a z de la t r a n s f i g u r a c i ó n de la d iv ina 

h e r m o s u r a . C o n o c e r las esencias incorpóreas 

m e d i a n t e las c o r p ó r e a s , es c o m o ver el luc ido 

cuerpo del S o l e n a g u a ó en otro d i á f a n o . No 

así los m o r a d o r e s del m u n d o a n g é l i c o , e n quie-

nes d e r e c h a é i n m e d i a t a m e n t e se i m p r i m e la 

clara bel leza d i v i n a , c o m o el o jo del á g u i l a , que 

es c a p a z de v e r d irectamente al sol y n o en 

e n i g m a . S ó l o c o n f u s a m e n t e puede encaminarse el 

e n t e n d i m i e n t o h u m a n o á aquel la no c o n o c i d a 

h e r m o s u r a , p o r la not ic ia de la p r i m e r a causa y 

del p r i m e r m o t o r , a l c a n z a d a mediante los c u e r -

pos : la c u a l n o es per fecto ni recto c o n o c i m i e n t o 

ni puede i n d u c i r el p u r o a m o r ni el i n t e n s o deseo 

que a la s u m a bel leza se requiere ; pero puede 

conocer e n la c o p u l a c i ó n la esencia del entendi-

miento a g e n t e , c u y a hermosura es finita., y 

mediante ella ó en ella ver y desear la h e r m o s u r a 

d i v i n a , c o m o p o r un m e d i o cr istal ino ó un c l a r o 

espejo, pero n o i n m e d i a t a m e n t e y e n s í , c o m o hace 

el e n t e n d i m i e n t o a n g é l i c o . S ó l o por gracia espe-

cial de D i o s , p u e d e r e c a e r este c o n o c i m i e n t o in-

mediato e n a l g ú n v a r ó n hecho prof¿tico v elegido 

por la Divinidad.» E s el caso profélico q u e con 

nuestro g r a n poeta Judá L e v í , en su l ibro del 

CuTarr, supone , c o n o r g u l l o j u d a i c o , d o n y pri-

v i legio e x c l u s i v o de su raza. A s í Moisés «profeti-

z a b a despierto, c o n el e n t e n d i m i e n t o c l a r o y l i m -

»pio de fantas ía , c o p u l a d o c o n la D i v i n i d a d , sin 

»medio de A n g e l e s y sin figuras ni fantasías al-

agunas.» 

L a infinita h e r m o s u r a se i m p r i m e en la finita 

m e n t e angél ica ó e n la de los b i e n a v e n t u r a d o s , 

n o según el m o d o de su i n f i n i d a d , s ino s e g ú n la 

finita caüacidad de la m e n t e que la c o n o c e . P e r o 

h a y otro c o n o c i m i e n t o más alto de la inmensa 

h e r m o s u r a d i v i n a , y e s la q u e el m i s m o Dios 

tiene de sí m i s m o , « c o m o si el resplandeciente 

»sol se viera á sí propio .» 

L a m a y o r novedad de la Philographia de L e ó n 

H e b r e o , y lo q u e a g r a n d a su c o n c e p c i ó n y le 

separa de los c o m e n t a d o r e s v u l g a r e s áe\ Simposio, 

consiste , sin d u d a , e n h a b e r considerado el a m o r 

c o m o una inherencia intelectual á la suma her-

mosura. S u s fantásticas expl icac iones del m i t o de 

Poros y de Penia, así c o m o la exégesis más q u e 

temeraria con que s u p o n e á nuestros pr imeros 

padres andróginos \ c o m o los q u e se fingen e n el 

r a z o n a m i e n t o p la tónico de Ar is tó fanes , n o tie-

nen para nosotros m á s que u n interés de curiosi-

dad ; pero le t i e n e m u y grande de historia de la 

filosofía, y d e m u e s t r a e l o c u e n t e m e n t e la filiación 

semít ico-hispana de Judas A b a r b a n e l , y los lazos 

n a d a tenues por los cuales desciende de A v e r r o e s 

y de M a i m ó S i d e s el pasaje e n que nota escrupu-

losamente las variantes del sistema de la e m a n a -

ción en las escuelas arábigas , y « c ó m o la pr imera 

inte l igencia , por v i r t u d y a m o r de su propia h e r -

mosura , p r o d u c e el p r i m e r o r b e , c o m p u e s t o de 

cuerpo i n c o r r u p t i b l e c i r c u l a r y de á n i m a intelec-

I León Hebreo sostiene la extrañísima tesis de que Adán, 

en el momento de su creación, contenia en si los dos sexos. 
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tiva a m a d o r a de su i n t e l i g e n c i a , » y así sucesiva-

m e n t e las intel igencias de l o s otros orbes , hasta 

el n ú m e r o de o c h o , s e g ú n los g r i e g o s , ó de nue-

v e , s e g ú n la c u e n t a de l o s árabes . « De manera 

q u e , h a b i e n d o d e c l i n a d o las esencias c r i a d a s , de 

g r a d o e n g r a d o , n o s o l a m e n t e hasta el ú l t imo or-

be de la L u n a , m a s t a m b i é n hasta la ín f ima ma-

teria p r i m e r a , desde a l l í v u e l v e á levantarse la 

m a t e r i a p r i m e r a c o n i n c l i n a c i ó n , a m o r y deseo de 

a c e r c a r s e á la p e r f e c c i ó n d i v i n a , de la cual está 

m á s a le jada , s u b i e n d o de g r a d o e n g r a d o por las 

f o r m a s y perfecciones f o r m a l e s . De esta suerte 

h a c e n los árabes una l í n e a c i r c u l a r del Universo 

c u y o principio es la D i v i n i d a d , y su término la 

mater ia p r i m a , y della v a s u b i e n d o y a l legándose 

de g r a d o e n g r a d o , hasta f e n e c e r en aquel p u n t o , 

q u e f u é pr incipio , q u e es e n la s u m a h e r m o s u r a 

d i v i n a , p o r la c o p u l a c i ó n c o n ella del e n t e n d i -

miento h u m a n o . » 

¿ D e q u i é n nac ió el a m o r ? L e ó n H e b r e o , des-

pués de e x p l i c a r el r a z o n a m i e n t o de d a fada D i ó -

t i m a , q u e f u é maestra d e S ó c r a t e s e n los c o n o c i -

mientos pertenec ientes al a m o r , » y los mitos de 

E r o s y de Poros, a f i r m a q u e el atnor de quien 

el escr ibe es «superior á P o r o s e m b r i a g a d o en 

el huerto de Júpi ter , y a j e n o de P e n í a m e n e s t e -

rosa,» y le da por padre c o m ú n lo h e r m o s o v 

por madre la i n t e l i g e n c i a , preñada de la forma 

de lo hermoso. Si la f o r m a de lo h e r m o s o n o es-

tuviese en el e n t e n d i m i e n t o del a m a n t e , d e b a j o 

de especie de h e r m o s o , b u e n o y deleitable, no 

fuera lo h e r m o s o j a m á s a m a d o de él. De manera 

q u e la madre del a m o r , a u n q u e está pr ivada de 

la u n i ó n perfecta c o n el a m a d o , n o por eso está 

pr ivada de la f o r m a e j e m p l a r de su h e r m o s u -

ra. E l a m o r es p r e ñ e z , y deseo de parir lo h e r -

m o s o s e m e j a n t e al padre.» 

N u e v a disertación sobre la esencia de la h e r -

m o s u r a . ¿Consiste , como la han definido muchos 

filosofantes, en la proporc ión de las partes al todo, 

y la c o n m e n s u r a c i ó n del t o d o á las partes ? ¿ Será 

propia del c o n m e n s u r a b l e c u e r p o , y s u p o n d r á 

s iempre c a n t i d a d , p u d i é n d o s e apl icar sólo por 

traslación á las cosas incorpóreas , e n c u a n t o son 

compuestas p r o p o r c i o n a l m e n t e por orden y ar-

m o n í a ? 

«El v u l g o , responde L e ó n H e b r e o , n o puede 

c o m p r e n d e r otra hermosura que la que los o j o s 

c o r p o r a l e s y los oídos c o m p r e n d e n , por lo cual 

creen , fuera de é s t a , n o haber otra h e r m o s u -

ra , s ino que es a l g u n a cosa fingida, soñada ó 

i m a g i n a d a . P e r o aque l los c u y o s e n t e n d i m i e n t o s 

t ienen ojos c l a r o s , y v e n m u c h o más adelante 

que los c o r p o r a l e s , conocen que la h e r m o s u r a 

q u e se hal la en los más es b a j a , poca y superfi-

cial c o n respecto de la q u e se h a l l a en los incor-

p ó r e o s . . . . c o m o q u e so lamente es s o m b r a é i m a -

gen de la e s p i r i t u a l , y part ic ipada de el la , y res-

p l a n d o r q u e el m u n d o espiritual da al m u n d o 

corpóreo . Y aun esta h e r m o s u r a de los cuerpos 

n o procede de la corporeidad ó materia de el los, 

q u e , si fuera así , todo cuerpo y cosa mater ia l fuera 

h e r m o s a de una m i s m a manera , p o r q u e la mate-

ria y corporeidad es una en todos los c u e r p o s ; ó 
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de los c u e r p o s el m a y o r fuera el m á s hermoso, 

q u e m u c h a s v e c e s no lo es, p o r q u e la hermosura 

r e q u i e r e m e d i a n í a e n el cuerpo ; el m a y o r , lo 

m i s m o q u e el menor , es deforme. Y c o n o c e n que 

la h e r m o s u r a v iene en los c u e r p o s p o r la parti-

c ipación de l o s i n c o r p ó r e o s super iores , y tanto 

c u a n t o c a r e c e n de la part ic ipac ión de ellos, tanto 

son d e f o r m e s ; por manera q u e la fealdad es lo 

p r o p i o del c u e r p o , y la h e r m o s u r a lo advent ic io . 

A t i , pues, ¡oh S o p h í a ! , no te basten los o jos cor-

porales p a r a v e r las cosas h e r m o s a s ; míra las con 

los i n c o r p ó r e o s , y c o n o c e r á s las v e r d a d e r a s her-

m o s u r a s que el v u l g o n o puede c o n o c e r ; porque 

así c o m o los ciegos de los ojos corpora les n o pue-

den c o m p r e n d e r las hermosas figuras y colores , así 

los c iegos de los o j o s espirituales no pueden com-

prender las c lar ís imas h e r m o s u r a s espirituales, 

ni deleitarse e n e l l a s , p o r q u e no deleita la her-

m o s u r a s ino á q u i e n la c o n o c e , y el q u e n o gus-

ta de el la está p r i v a d o de suav ís ima de lec tac ión . 

Q u e si la h e r m o s u r a corpora l , q u e es s o m b r a de 

la e s p i r i t u a l , deleita tanto á quien la v e , que se 

lo r o b a , le c o n v i e r t e en s í , y le quita la l ibertad 

y le hace su a f i c i o n a d o , ¿qué hará a q u e l l a lucidí-

s ima h e r m o s u r a intelectual á los que son dignos 

de v e r ? S é tú , pues , ¡ o h S o p h í a ! , de aque l los á 

q u i e n la h e r m o s u r a u m b r o s a n o a r r o b a , s ino la 

que es señora de e l l a , s u p r e m a en belleza y de-

l e c t a c i ó n . . . . E s a def in ic ión de la h e r m o s u r a , di-

c h a por a l g u n o s de los m o d e r n o s filosofantes, no 

es la p r o p i a ni la p e r f e c t a , p o r q u e si fuera así, 

n i n g ú n c u e r p o s imple , no c o m p u e s t o de d iversas 

y proporc ionadas partes, se l l a m a h e r m o s o . . . . L a 

figura redonda , b ien e n sí es hermosa , pero su 

hermosura n o es la p r o p o r c i ó n de las p a r t e s , la 

u n a á la otra ni al todo , p o r q u e sus partes s o n 

iguales y de u n m i s m o g é n e r o , e n las cua les n o 

cabe p r o p o r c i ó n a l g u n a , ni la h e r m o s u r a de la 

figura c ircular es la que hace h e r m o s o al s o l , á 

la l u n a y á las estrellas , que , si fuera a s í , t o d o 

c u e r p o h e r m o s o tuv iera la h e r m o s u r a del sol; 

e m p e r o , la h e r m o s u r a de e l los es la c l a r i d a d , la 

c u a l en sí no es figura ni t iene partes p r o p o r c i o -

nadas . 

»Parece, pues , que la h e r m o s u r a n o está e n las 

proporc iones de las partes . . . . Y si la h e r m o s u r a 

d e la música q u i e r e n q u e sea la c o n c o r d a n c i a de 

las p a r t e s , la h e r m o s u r a i n t e l e c t u a l , ¿ c u á l será? 

Y si di jeren q u e es el orden de la r a z ó n , ¿qué di-

rán de la inte l igenc ia de las cosas s imples y de la 

purís ima d i v i n i d a d , q u e es s u m a h e r m o s u r a ? «Si 

bien lo considerares , ha l larás q u e , a u n q u e e n las 

cosas p r o p o r c i o n a d a s y c o n c o r d a n t e s se h a l l a 

h e r m o s u r a , la h e r m o s u r a es a l lende de la p r o -

porción de el las. . . . P o r d o n d e se h a l l a , n o sólo e n 

los c o m p u e s t o s p r o p o r c i o n a d o s , p e r o a ú n m á s en 

los s imples. . . . N o todo lo h e r m o s o y lo bueno 

es p r o p o r c i o n a d o , y , al contrar io , en las cosas 

m a l a s se hal la t a m b i é n p r o p o r c i ó n y c o n c o r -

dancia . 

»¿En q u é c o n s i s t e , p u e s , la h e r m o s u r a de las 

cosas c o r p ó r e a s , si n o está e n la p r o p o r c i ó n ? 

«Sabrás que la m a t e r i a , f u n d a m e n t o de t o d o s los 

c u e r p o s infer iores , es de s u y o fea y m a d r e de to-

- x i x - 4 



da fea ldad en e l los ; pero formada se t o r n a her-

m o s a p o r par t ic ipac ión del m u n d o espiritual. 

C o m o r a y o s del so l , las f o r m a s d e s c i e n d e n á ella 

del e n t e n d i m i e n t o d i v i n o , y de la á n i m a del 

m u n d o , ó del m u n d o espiritual ó del celestial.» 

T o d o c u e r p o t iene a l g u n a h e r m o s u r a derivada 

d e l p r i n c i p i o q u e le i n f o r m a ; pero n o son todos 

i g u a l m e n t e h e r m o s o s , p o r q u e la i n f o r m a c i ó n no 

es i g u a l m e n t e perfecta , ni á todos los cuerpos les 

q u i t a de u n a m i s m a m a n e r a la fea ldad de la ma-

teria , ni e n t o d o s señorea c o n i g u a l imperio la 

rústica corpulencia de la materia. Y si los cuer-

p o s p r o p o r c i o n a d o s nos p a r e c e n h e r m o s o s , es 

p o r q u e la f o r m a crea la p e r f e c c i ó n , v iv i f icando 

el t o d o y l a s partes . «Y c u a n d o la materia es in-

o b e d i e n t e , n o p u e d e u n i r así las partes intelec-

t u a l m e n t e al t o d o , y q u e d a m e n o s h e r m o s o y 

más feo p o r la desobedienc ia de la mater ia de-

f o r m e á la i n f o r m a n t e y h e r m o s e a n t e forma.» 

L o s colores t a m b i é n son h e r m o s o s , p o r q u e son 

f o r m a s , y si por el las los c u e r p o s c o l o r e a d o s se 

h a c e n h e r m o s o s , tanto más d e b e n serlo ellos 

m i s m o s . Y m u c h o más la p r o p i a l u z , q u e á todo 

co lor y c o l o r e a d o h a c e h e r m o s o s . . . . y es forma 

u n i v e r s a l e n t o d o el m u n d o infer ior . . . . L a armo-

nía es h e r m o s a , p o r q u e es f o r m a espir i tual ordi-

n a t i v a y u n i t i v a de m u c h a s y diversas v o c e s en 

u n a y per fecta c o n s o n a n c i a p o r m o d o intelec-

t u a l . . . . L a b e l l e z a de la o r a c i ó n v i e n e de l a her-

m o s u r a espir i tual o r d i n a t i v a y u n i t i v a de m u c h a s 

y diversas p a l a b r a s mater ia les , e n u n i ó n perfecta 

é inte lectual con a l g u n a parte de la a r m ó n i c a her-

m o s u r a , de tal m a n e r a q u e c o n r a z ó n se p u e d e 

decir más h e r m o s a que las otras cosas c o r p ó r e a s ; 

y a s i m i s m o los v e r s o s , q u e , j u n t a m e n t e con la 

h e r m o s u r a inte lec tua l , t ienen m á s de la h e r m o -

sura a r m ó n i c a resonante q u e la o r a c i ó n . L a s 

h e r m o s u r a s del c o n o c i m i e n t o , y de la r a z ó n y 

del e n t e n d i m i e n t o h u m a n o , m a n i f i e s t a m e n t e 

preceden á toda h e r m o s u r a c o r p ó r e a , p o r q u e és-

tas son las v e r d a d e r a s , f o r m a l e s y espir i tuales , y 

las q u e o r d e n a n y u n e n los m u c h o s y d iversos 

c o n c e p t o s del á n i m a sensibles y r a c i o n a l e s , y 

a s i m i s m o d a n y part ic ipan h e r m o s u r a doctr inal 

en los e n t e n d i m i e n t o s dispuestos á r e c i b i r l a , y 

t a m b i é n es h e r m o s u r a arti f icial e n t o d o s los cuer-

pos que por art i f ic io son h e c h o s . 

A s í , p u e s , toda h e r m o s u r a e n el m u n d o i n -

ferior , procede del m u n d o espir i tual de las for-

mas, y s e g ú n que la materia obedece ó resiste á 

la h e r m o s u r a f o r m a l , resulta e n ios c u e r p o s m a -

yor ó m e n o r g r a d o de h e r m o s u r a . D e a q u í la d e -

finición de l a be l leza , s e g ú n L e ó n H e b r e o : «gra-

c ia formal , q u e delei ta y m u e v e á a m a r á q u i e n la 

c o m p r e n d e . » E s t a def in ic ión se apl icaría p o r i g u a l 

á las obras de la natura leza y á las del arte. E l 

ar te es u n a f o r m a : «imagina dos pedazos de p a l o 

i g u a l e s , y q u e en el u n o se enta l la u n a h e r m o s í -

s i m a V e n u s y e n el otro n o : c o n o c e r á s q u e la 

h e r m o s u r a de V e n u s n o p r o c e d e del pa lo , p o r q u e 

el otro m a d e r o igual n o es h e r m o s o : la f o r m a ó 

figura art i f ic iada e s , p u e s , la que c o n s t i t u y e su 

h e r m o s u r a . 

Y así c o m o las f o r m a s naturales se d e r i v a n del 



a l m a del m u n d o , y a l lende de el la , del p r i m e r o y 

divino e n t e n d i m i e n t o , e n los c u a l e s ex is ten c o n 

m a y o r esenc ia , p e r f e c c i ó n y h e r m o s u r a que e n 

los c u e r p o s div ididos , así las f o r m a s art i f ic ia les se 

d e r i v a n de la m e n t e del artíf ice h u m a n o , e n la 

cual existen c o n m a y o r p e r f e c c i ó n y h e r m o s u r a 

q u e e n el c u e r p o h e r m o s a m e n t e ar t i f i c iado . «Y 

así c o m o q u i t a n d o , por cons iderac ión , la corpo-

ralidad del ar t i f ic iado h e r m o s o , n o q u e d a sino 

la Idea que está en el e n t e n d i m i e n t o del ar t í f ice , 

así q u i t a n d o la mater ia de los h e r m o s o s natura-

les, q u e d a n s o l a m e n t e las f o r m a s ideales preexis-

tentes e n el e n t e n d i m i e n t o p r i m e r o , y en el á n i -

ma del m u n d o . 

«Bien a l c a n z a r á s , ¡ o h S o p h í a ! , c u á n t o más 

h e r m o s a d e b e de estar la Idea del art i f ic io unida 

en el e n t e n d i m i e n t o del a r t í f i c e , q u e c u a n d o está 

distr ibuida e n el cuerpo y d e s m e m b r a d a , p o r q u e 

á toda h e r m o s u r a y p e r f e c c i ó n le acrec ienta la 

u n i ó n y la divis ión le d i s m i n u y e . Y las partes de 

la h e r m o s u r a de la estatua de V e n u s e n el m a d e -

r o , están d iv id idas cada u n a de por sí, por lo cual 

h a c e n lenta y débi l su h e r m o s u r a , respecto d e la 

q u e está en el á n i m a del artíf ice , porque e n el la 

consiste la Idea del arte c o n todas sus partes a b r a -

zadas j u n t a m e n t e , de tal manera , que la u n a fa-

v o r e c e á la otra, y la hace crecer e n h e r m o s u r a , 

y la h e r m o s u r a de todas está j u n t a m e n t e en c a d a 

u n a , y la de cada una en todas , sin n i n g u n a di-

v is ión ó d i s c r e p a n c i a , puesto que el cuerpo n o 

i m p i d e ni disipa la ef icacia de la f o r m a . Y lo mis-

m o acontece c o n las f o r m a s naturales , q u e están 

e n el e n t e n d i m i e n t o d i v i n o , todas j u n t a m e n t e 

abstractas de materia , de m u t a c i ó n ó a l terac ión , 

y de toda m a n e r a de d i v i s i ó n ó m u c h e d u m b r e . » 

¿ D e q u é m o d o están p r o p o r c i o n a d o s los ojos 

de nuestro e n t e n d i m i e n t o á la p e r c e p c i ó n de las 

h e r m o s u r a s espirituales? Nuestra á n i m a r a c i o n a l , 

por ser i m a g e n de la á n i m a del m u n d o , es figu-

rada obscuramente de todas las formas que exis-

ten en el alma del mundo, y por eso , c o n discur-

so racional , las c o n o c e d i s t i n t a m e n t e , y gusta de 

su h e r m o s u r a y la a m a . Y el puro e n t e n d i m i e n t o 

que e n nosotros reluce, es a s i m i s m o i m a g e n del 

p u r o e n t e n d i m i e n t o d iv ino , signado con la uni-

dad de todas las ideas, el c u a l , al fin de nuestros 

discursos r a c i o n a l e s , nos m u e s t r a las esencias 

ideales e n intu i t ivo , ú n i c o y abstract ís imo c o n o -

c imiento , c u a n d o nuestra razón bien h a b i t u a d a 

lo merece . . . . 

Á estas dos h e r m o s u r a s inte lec tua les son p r o -

p o r c i o n a d a s otras dos corporales , la que se a l c a n -

za por la v is ta y la q u e se a l c a n z a p o r el o ído. 

L a de la vista es i m a g e n d é l a h e r m o s u r a intelec-

t u a l , p o r q u e toda consiste en l u z , y por la l u z se 

a p r e h e n d e . Y la q u e se a l c a n z a por el o ído , es 

i m a g e n de la h e r m o s u r a del a l m a del m u n d o , 

p o r q u e consiste e n c o n c o r d a n c i a , armonía y or-

den; pero el c o n o c i m i e n t o y a m o r de la m i s m a her-

m o s u r a c o r p ó r e a , n o consiste en los o jos y e n los 

o ídos p o r d o n d e p a s a , s ino en el á n i m a adonde 

v a . D e otra m a n e r a sería idént ico el c o n o c i m i e n -

to y de lec tac ión en todos los h o m b r e s , puesto 

q u e poseen iguales s e n t i d o s ; y v e m o s que n o 



acaece así . S i e n d o las h e r m o s u r a s c o r p ó r e a s gra-

cias formales, y s i e n d o en esencia nuestra áni-

m a r a c i o n a l « u n a figuración l a t e n t e de todas 

aquel las espirituales f o r m a s , p o r i m p r e s i ó n h e -

c h a e n ella del á n i m a del m u n d o , su o r i g e n 

e x e m p l a r , » lo c u a l l lama P l a t ó n reminiscen-

cia, y Ar is tóte les , interpretado p l a t ó n i c a m e n t e 

por L e ó n H e b r e o , «entendimiento e n potencia ,» 

infiérese que las f o r m a s representadas p o r los sen-

t idos , h a c e n r e l u m b r a r las m i s m a s f o r m a s y esen-

cias que antes es taban latentes en nuestra á n i -

m a . «A este r e l u m b r a r l l a m a Aristóteles acto de 

e n t e n d e r , y P l a t ó n r e c u e r d o ; pero la intenc ión 

d e l l o s e s una en d iversas m a n e r a s de decir .» Y 

c o m o esta latencia y tenebros idad sea m u y di-

versa en las a l m a s de ios h o m b r e s , s e g ú n el i m -

p e r i o m a y o r ó m e n o r que h a l o g r a d o la f o r m a 

sobre la mater ia , a c a e c e q u e el a l m a de u n o c o -

noce f á c i l m e n t e la h e r m o s u r a , y la de o t r o c o n 

más d i f i c u l t a d , y la de otro de n i n g u n a m a n e r a , 

« por la r u d e z a y g r o s e d a d de s u m a t e r i a , que n o 

d e j a aclarar la escuridad q u e el la causa e n el 

a l m a . V e r á s t a m b i é n un m i s m o h o m b r e c o n o c e r 

f á c i l m e n t e a l g u n a s h e r m o s u r a s , y otras con difi-

cultad , p o r q u e su mater ia es más p r o p o r c i o n a d a 

y s e m e j a n t e á u n o s c u e r p o s y cosas h e r m o s a s , 

que á o t r o s . . . . Y podrás e n t e n d e r t a m b i é n q u e 

las á n i m a s q u e c o n o c e n d i f i c u l t o s a m e n t e las her-

m o s u r a s corpóreas , esto e s , la espiritualidad que 

hay en ellas, y con di f icul tad las p u e d e n sacar 

a f u e r a de la fealdad m a t e r i a l , y d e f o r m i d a d c o r -

p ó r e a , son asimismo dif íci les e n c o n o c e r las h e r -

m o s u r a s espirituales del á n i m a , c o n v i e n e , á sa-

b e r , las v i r t u d e s , c iencias y sabiduría .» 

T i e n e nuestra a l m a dos caras; la una v u e l t a 

hacia el e n t e n d i m i e n t o superior; la otra h a c i a el 

c u e r p o . L a p r i m e r a es la r a z ó n intelect iva, que 

discurre c o n u n i v e r s a l y espiritual conoc imiento 

«sacando fuera las f o r m a s y esencias in te lec-

tuales de los part iculares y sensibles c u e r p o s , y 

c o n v i r t i e n d o el m u n d o c o r p ó r e o en intelectual .» 

L a segunda cara , vuel ta hacia el cuerpo, es el 

sent ido, ó sea «el c o n o c i m i e n t o part icu lar de ias 

cosas corpóreas , a y u n t a d a en sí, y m e z c l a d a la 

mater ia l idad de las cosas c o r p ó r e a s conoc idas .» 

S ó l o l l egan al c o n o c i m i e n t o y f ru ic ión de la be-

l leza los q u e o r d e n a n el c o n o c i m i e n t o sensible a l 

r a c i o n a l , c o m o á p r o p i o fin.... y a u n q u e a l legan 

el á n i m a espiritual c o n el rostro inferior á l o s 

c u e r p o s , para tener de la h e r m o s u r a de el los el 

c o n o c i m i e n t o sensible , en cont inente l e v a n t a n 

c o n m o v i m i e n t o c o n t r a r i o las especies sensibles 

c o n la cara superior r a c i o n a l , sacando de el las las 

f o r m a s y especies inte l ig ib les . . . . Y de la m a n e r a 

q u e e n d e r e z a n el u n c o n o c i m i e n t o al otro, así 

t a m b i é n el a m o r , pues tanto a m a n las h e r m o s u -

ras sensibles c u a n t o el c o n o c i m i e n t o de el las los 

g u í a á c o n o c e r y a m a r las espirituales insensi-

b l e s , á las cua les a m a n s o l a m e n t e c o m o á verda-

deras h e r m o s u r a s . . . . «Engáñaste , pues , ¡oh S o -

phia! ( a ñ a d e e l o c u e n t e m e n t e el autor) , en dudar 

c u á l es el m á s pr inc ipa l c o n o c i m i e n t o de las h e r -

m o s u r a s sensuales. T ú crees q u e está e n el que 

las c o n o c e en m o d o sensi t ivo y mater ia l , n o s a -

«a t-i 
«J, ¡ 'J J> 



c a n d o de ellas las h e r m o s u r a s espirituales, y es-

tás en error q u e éste es imperfecto c o n o c i m i e n t o 

de las h e r m o s u r a s c o r p ó r e a s , porque quien de lo 

a c c e s o r i o h a c e pr incipal , no c o n o c e b ien, y quien 

deja la s o m b r a por la l u z . no ve bien , y el que 

deja de a m a r l a f o r m a o r i g i n a l por a m a r su se-

m e j a n z a ó i m a g e n , á sí propio aborrece . Y cuan-

do la h a z infer ior de nuestra á n i m a , que mira 

hacia el c u e r p o , t iene la c o n v e n i e n t e l u z , e n -

tonces s irve á la l u z de la h a z superior i n t e l e c -

t i v a , y le es accesoria é i n f e r i o r , y v e h í c u l o s u y o , 

y si le v e n c e , es i m p e r f e c t a la u n a y la o t r a , y 

queda el á n i m a d e s p r o p o r c i o n a d a y d e s d i c h a -

da. » E n s u m a : él c o n o c i m i e n t o de las h e r m o -

suras infer iores s o l a m e n t e es b u e n o para destilar 

de ellas las hermosuras espirituales. T a l es la 

f ó r m u l a más bel la y acabada de la a n t i g u a esté-

t ica idealista. 

L e ó n H e b r e o n o se cansa de repetirla y e x p l a -

nar la , y s iempre c o n n u e v a prodigal idad y o p u -

lencia de frases : « a d v i e r t e , p u e s , ¡ o h S o p h í a ! 

q u e no te e n l o d e s e n el a m o r y de lec tac ión de las 

h e r m o s u r a s s e n s u a l e s , a p a r t a n d o t u á n i m a de su 

h e r m o s o pr inc ip io i n t e l e c t u a l , por z a b u l l i r l a e n 

el p i é l a g o del c u e r p o feo y sucia m a t e r i a . N o 

te a c a e z c a l o de la f á b u l a de a q u e l que , v i e n d o 

h e r m o s a s figuras escu lp idas en a g u a s u c i a , v o l -

v i ó las espaldas á las o r i g i n a l e s , y s i g u i ó las 

u m b r o s a s i m á g e n e s , y se e c h ó y a n e g ó e n t r e 

ellas e n el a g u a turb ia .» 

¿ Y q u é cosa es la h e r m o s u r a e s p i r i t u a l , q u e 

de ta l m o d o se d e r r a m a p o r t o d o el u n i v e r s o y 

cada u n a de sus partes? L e ó n H e b r e o se a treve á 

sacar de P l a t ó n la m i s m a d e f i n i c i ó n q u e P l a t ó n 

n o se a t rev ió á d a r , y e x c l a m a c o n s u b l i m e s e n -

tido : « L a h e r m o s u r a es la idea. » Y e n la idea 

n o c a b e n diversidad ni mul t i tud d i v i d i d a . E n el 

e n t e n d i m i e n t o d i v i n o la idea es una é indivisible, 

ó más bien es el m i s m o e n t e n d i m i e n t o d iv ino . 

L l e g a d o á esta c u m b r e soberana de la idea, 

trata nuestro filósofo de resolver la aparente c o n -

t r a d i c c i ó n p latónico-ar is toté l ica , y después de 

sentar c o m o pr incipio c o m ú n q u e las i d e a s , en 

el sent ido de prenoticias divinas de las cosas pro-

ducidas , ni Ar is tóte les ni n a d ^ las n i e g a , pues-

to que el m i s m o Estagirita supone que preexiste 

en la mente div ina el Nomos del u n i v e r s o , q u e es 

el orden s a b i o d é l , del c u a l se der iva la p e r f e c c i ó n 

y o r d e n a c i ó n del m u n d o y de todas sus partes, ex-

pone así la f a m o s a a n t i n o m i a , para resolver la lue-

g o : « S a b r á s , en s u m a , que P l a t ó n puso e n las 

ideas todas las ex is tenciasy sustanciasde las cosas, 

de tal m a n e r a , que todo lo procreado dellas e n el 

m u n d o c o r p ó r e o se estima q u e sea más a y n a 

s o m b r a de sustancia y esenc ia , que poderse decir 

esencia ni sus tanc ia . . . . Ar is tóte les quiere e n esto 

ser más t e m p l a d o , porque le parece q u e la s u m a 

perfecc ión del artíf ice debe producir perfectos 

art i f ic iados en sí m i s m o s ; p o r d o n d e sostiene q u e 

e n el m u n d o c o r p ó r e o y en sus partes h a y esencia 

y sustancia propia de cada una de el las, y que las 

not ic ias ideales no son las esencias y sustancias 

de las c o s a s , s ino causas p r o d u c t i v a s y ordenat i -

vas de e l las ; de donde infiere q u e las pr imeras 



sustancias son ios i n d i v i d u o s , y q u e e n cada u n o 

de el los se salva la esencia de las especies. De las 

cua les e s p e c i e s , las universa les no quiere q u e 

sean las i d e a s , q u e son causa de los seres reales, 

s i n o s o l a m e n t e c o n c e p t o s i n t e l e c t u a l e s de nues-

tra á n i m a r a c i o n a l , sacados de la sustancia y 

esenc ia q u e h a y en cada u n o de los i n d i v i d u o s 

r e a l e s . . . . Y las ideas n o q u i e r e q u e sean p r i m e -

ras s u s t a n c i a s , c o m o P l a t ó n d i c e . . . . p o r q u e él 

sostiene q u e la mater ia y el c u e r p o entra e n la 

esencia y sustanc ia de las cosas c o r p ó r e a s . . . . T i e -

ne t a m b i é n que las h e r m o s u r a s del m u n d o cor-

p ó r e o son cons ideradas h e r m o s a s ; e m p e r o , c a u -

sadas y dependientes de las p r i m e r a s h e r m o s u r a s 

ideales, del pr imer e n t e n d i m i e n t o div ino.» 

P e r o la di ferencia «está más a y n a en la i m p o -

s ic ión de los v o c a b l o s que e n la s igni f i cac ión de 

e l los . . . . P l a t ó n , h a l l a n d o los p r i m e r o s filósofos 

de G r e c i a , que n o e s t i m a b a n otras esencias ni 

sustanc ias n i h e r m o s u r a s q u e las c o r p ó r e a s , y 

q u e pensaban c u e fuera de l o s c u e r p o s no h a b í a 

n a d a , le f u é necesario curar les c o n lo contrar io , 

c o m o v e r d a d e r o m é d i c o , e n s e ñ á n d o l e s que los 

cuerpos por sí m i s m o s n o poseen n i n g u n a esencia, 

n i n g u n a sustancia , n i n g u n a h e r m o s u r a , c o m o ella 

es v e r d a d e r a m e n t e , ni t ienen otra cosa q u e la 

s o m b r a de la esencia y h e r m o s u r a i n c o r p ó r e a , 

Ideal de la mente del S u m o A r t í f i c e del m u n d o . 

Ar is tóte les , que hal ló los filósofos por la doctr ina 

de P l a t ó n apartados y a de t o d o s los c u e r p o s , p o r -

q u e e s t i m a b a n que toda la h e r m o s u r a , esencia y 

sustancia estaba en las ideas y n a d a e n el m u n d o 

corpóreo , v i é n d o l o s que por esto se h a c í a n negli-

gentes e n el con o c i m i e n t o de las cosas c o r p ó r e a s . . . . 

de la cual negl igencia h a b í a de resultar defecto, y 

fa l ta e n el c o n o c i m i e n t o abstracto de sus espiri-

tuales pr inc ip ios . . . . le pareció t i e m p o de templar 

el e x t r e m o que en esto h a b í a . . . . y demostró h a -

ber p r o p i a m e n t e esencias en el m u n d o c o r p ó r e o 

y sustancias p r o d u c i d a s y causadas de las ideas, 

y h a b e r t a m b i é n en él v e r d a d e r a s h e r m o s u r a s , 

a u n q u e d e p e n d i e n t e s de las p u r í s i m a s y perfec-

tísimas ideas 

Fác i l es inferir las consecuencias de este a r m o -

n i s m o . L a p l u r a l i d a d , d iv is ión y d ivers idad de 

las cosas m u n d a n a s n o preexisten en las noticias 

ideales d e ellas. A u n q u e la pr imera Idea del uni-

v e r s o , q u e está en la mente del S u m o H a c e d o r , 

sea muí ti/aria , esto es, de m u c h a s m a n e r a s , c o n 

orden á las esenciales partes del m u n d o , n o p o r 

eso a q u e l l a mult i far iedad induce en e l la diversi-

dad esencial s e p a r a b l e , ni n ú m e r o d i v i d i d o . . . . 

s ino que es de tal m o d o m u l t i f a r i a , q u e q u e d a en 

sí i n d i v i s i b l e , pura y s impl ic ís ima y e n perfecta 

' Nótese la extraordinaria analogía de esta concordia con la 

que propone el sevillano Fox Morcillo en su libro famosísimo 

De uaturaepbilosopbia: «Plato formam illam, sive ideam, quam 

af fert , a r e r u m corporearum concretione s e j u n g i t , e t in Dei 

m e n t e veluti exemplar cujusque effectionis col locat : Aristóteles 

eam rebus conjungit , tanquam alteram corporeae substantiae 

p a r t e m . » 

(Vid. Sebastiani Foxii Mor^illi Hispalenses: De naturae pbilo-

sopbia, seu de Platonis et Arisloteiis consensioue, Libri V. Wite-

bergae, sumptibus basredum Bartolomaei Vogelü el Andreae Hoff-

manni, p . 3 2 , ) 



u n i d a d , conteniendo j u n t a m e n t e la p lural idad de 

todas las partes del u n i v e r s o p r o d u c i d o , c o n todo 

el orden de sus g r a d o s , de tal s u e r t e , que d o n d e 

está la u n a están t o d a s , y las todas no q u i t a n la 

u n i d a d de la u n a . A l l í el u n c o n t r a r i o n o está di-

v i d i d o del otro en l u g a r , ni d iverso e n esenc ia 

o p o n e n t e , s ino que j u n t a m e n t e e n la Idea del 

f u e g o y en la del a g u a , y en la del s imple y en 

la del c o m p u e s t o , y e n la de cada parte está la 

del u n i v e r s o t o d o , y en la del t o d o , la de cada 

una de las partes , de tal suerte que la m u l t i t u d 

e n el e n t e n d i m i e n t o del p r i m e r art í f ice es la pura 

u n i d a d , y la d i v i n i d a d es la v e r d a d e r a i d e n -

tidad.» 

V i e n e á ser, pues , la Idea «una esencial l u z so-

lar, que en su u n i d a d cont iene todos los grados 

y diferencias de los c o l o r e s y la l u z del universo .» 

Identi f ícase c o n l a s a b i d u r í a d i v i n a ó c o n el V e r -

b o , p o r q u e , n o só lo en el e n t e n d i m i e n t o d i v i n o , 

sino e n todo a c t u a l e n t e n d i m i e n t o , la s a b i d u r í a 

y la cosa e n t e n d i d a y el m i s m o e n t e n d i m i e n t o 

son u n a sola c o s a en sí . Y si esta h e r m o s u r a cabe 

en c u a l q u i e r e n t e n d i m i e n t o c r i a d o , ¡ c u á n t o más 

e n el p u r í s i m o e n t e n d i m i e n t o d iv ino , q u e de to-

das m a n e r a s es uno m i s m o con la sabiduría 

I d e a l ; y «así c o m o p r o d u c e el m u n d o , lo conoce 

todo y c o n o c e todas sus partes , y partes de las 

partes en u n s i m p l i c í s i m o c o n o c i m i e n t o , esto es, 

c o n o c i é n d o s e á sí m i s m o , y e n él es lo m i s m o el 

conociente y el c o n o c i d o , el sabio y la sabiduría , 

el inte l igente y el e n t e n d i m i e n t o y las cosas de él 

entendidas . 

¿Identi f ica L e ó n H e b r e o á la h e r m o s u r a c o n el 

ser de D i o s ? Parece que n o , puesto q u e enseña 

que « D i o s , c o m o a u t o r de la s a b i d u r í a , n o es 

h e r m o s u r a ni s a b i d u r í a , s ino f u e n t e de d o n d e 

e m a n a la p r i m e r a h e r m o s u r a y la s u m a sabidu-

r ía . . . . A s í q u e e n el m u n d o h a y tres grados en la 

h e r m o s u r a : el a u t o r de e l l a , el la y el que parti-

c i p a de e l l a , c o n v i e n e á s a b e r : h e r m o s o q u e her-

m o s e a , h e r m o s u r a y h e r m o s o hermoseado.» 

T o d a esta doctr ina quiere corroborar la L e ó n 

H e b r e o c o n interpretac iones de la E s c r i t u r a , á la 

c u a l supone ( c o n f o r m e á la e n s e ñ a n z a Fi lonia-

n a ) , que se a c e r c ó P l a t ó n m u c h o más q u e A r i s -

tóte les , «cuya vista en las cosas abstractas fué 

a l g ú n tanto más c o r t a , y no se l e v a n t ó tanto en 

l a abstracc ión .» 

¿ Y c ó m o n o h a b í a de parecer p o b r e y apegado 

á la tierra t o d o otro sistema estét ico al q u e con 

temor rel igioso nos enseña q u e «para c o n t e m p l a r 

la h e r m o s u r a c o n v i e n e vest irnos de vest iduras l i m -

pias y puras espirituales, h a c i e n d o c o m o el S u m o 

S a c e r d o t e , q u e , c u a n d o e n el día s a g r a d o de los 

P e r d o n e s entraba e n el Sancta Sanctorum, de-

x a b a las vest iduras d o r a d a s l lenas de piedras pre-

c i o s a s , y c o n v e s t i m e n t o s b lancos y Cándidos 

i m p e t r a b a la grac ia y el d iv ino perdón?» 

T o d a v í a p u e d e p r e g u n t a r s e : «¿Para qué nac ió 

el a m o r ? » y L e ó n H e b r e o r e s p o n d e : «que el fin 

s ingular del a m o r es la de lec tac ión del amante 

en la cosa a m a d a . » P e r o si el fin del a m o r es el 

deleite, y el a m o r es deseo de h e r m o s u r a , ¿cómo 

se dan m u c h a s delectac iones en q u e no cabe 



hermosura , c o m o las del o l fato y las del gusto? 

T o d o a m o r es deseo; pero n o t o d o deseo es a m o r , 

puesto que se da el m i s m o n o m b r e al apetito. 

T o d o deleite es bueno e n c u a n t o d e l e i t a , y por 

eso es o b j e t o de d e s e o : p e r o no t o d o deleite es 

h e r m o s o . . 

Dist inguido así el concepto de lo be l lo del de lo 

de le i table , úti l y h o n e s t o « p o r q u e lo h e r m o s o 

es menos c o m ú n q u e l o b u e n o , » y dist inguida 

la hermosura real de la a p a r e n t e , t e r m i n a el l i -

bro i n v e s t i g a n d o y declarando el fin universa l 

del a m o r , que es la u n i ó n de todos los seres con 

la s u m a h e r m o s u r a , q u e es D i o s , causa eficiente 

del m u n d o por salida productiva, f o r m a l por 

sustentación conservativa, y final por reducción 

perfectiva. T o d o el universo « p r o d u c i d o se redu-

ce á u n C r e a d o r , mediante la parte intelect iva 

que en él quiere c o m u n i c a r , y mediante los a c -

tos de e l l a . » C o n esto y c o n e x p o n e r cabal ís-

t icamente el o r d e n de los g r a d o s del s e r , y el 

cerco de los amores del universo1, ciérrase digna-

mente este d i á l o g o , c u y a síntesis puede decirse 

que se h a l l a en estas p a l a b r a s : « E l a m o r d iv ino 

1 «Porque la materia primera naturalmente desea y apetece 

las formas elementales, como á m á s hermosas y m á s perfectas 

que ella, y las formas elementales á las mixtas y vegetables , y 

las vegetables á las sensibles, y las sensibles aman con amor 

sensual la forma intelect iva, la cual con amor intelectual sube 

de un acto de inteligencia de un inteligible menos hermoso al 

de otro m á s hermoso, hasta el último a c t o intelectivo del S u m o 

inteligible divino, con el últ imo amor de su hermosura suma, 

• con el cual se integra el cerco amoroso, en el sumo bien, últi-

m o amado, que fué primer amante c o m o padre criador.» 

es tendencia ó salida de su h e r m o s í s i m a s a b i d u -

ría á su i m a g e n , esto e s , a l u n i v e r s o p r o d u c i d o 

por é l , c o n v u e l t a del u n i v e r s o á unirse c o n su 

h e r m o s u r a s u m a . » 

Perdónese tan l a r g o extracto de u n l i b r o , ape-

nas leído h o y de nadie , pero que n o deja por eso 

de ser el m o n u m e n t o m á s n o t a b l e d e la filosofía 

platónica e n el s iglo x v i , y a u n . l o más be l lo q u e 

esa filosofía p r o d u j o desde P l o t i n o acá . T o d a otra 

expos ic ión a n t i g u a ó m o d e r n a de las doctr inas 

del d isc ípulo de Sócrates acerca del a m o r y la 

b e l l e z a , ó es p lagio y r e m i n i s c e n c i a de ésta , ó 

parece breve a r r o y u e l o al l a d o de este i n m e n s o 

O c é a n o . N u n c a , antes de H e g e l , h a sido des-

arrol lada c o n más a m p l i t u d la estética idealista. 

N a d i e h a m a n i f e s t a d o t a n s o b e r a n o desprec io 

á la mater ia c o m o L e ó n H e b r e o . N a d i e h a espi-

r i tual izado tanto el c o n c e p t o de la f o r m a , nadie 

le ha uni f icado m á s , y nadie se ha a t r e v i d o á lle-

gar tan le jos en las conclus iones de la teoría pla-

tónica . L a idea única e n g e n d r a n d o de su seno 

toda f o r m a , la f o r m a l i d i a n d o c o n la m a t e r i a , y 

s e ñ o r e á n d o l a , v i v i f i c á n d o l a y h e r m o s e á n d o l a e n 

diversos g r a d o s . . . . tales son los f u n d a m e n t o s de 

esta síntesis d e s l u m b r a d o r a , que abarca todo el 

cerco de los e n t e s , a f i r m a n d o d o n d e quiera la 

eterna f e c u n d a c i ó n del a m o r . D o c t r i n a telemalo-

lógica en el punto de a r r a n q u e , y o n t o l ó g i c a en 

su t é r m i n o , puesto q u e v iene á considerar el 

m u n d o c o m o u n a obje t ivac ión del a m o r ó de la 

v o l u n t a d , q u e se revela y hace v is ib le e n i n f i n i -

tas apar ic iones y formas. Doctrina p r o f u n d a m e n t e 
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a r m ó n i c a , y aún más unitar ia q u e a r m ó n i c a , e n 

la c u a l e n t r a n c o n c o r d a d o s y sin v io lenc ia A r i s -

tóteles y P l a t ó n , la idea en las cosas ( l l a m a d a 

forma), y la idea sobre las cosas, identi f icada con 

la d i v i n a sabidur ía . 

L a i m p o r t a n c i a de L e ó n H e b r e o e n la historia 

de la c ienc ia es e n o r m e , y no bien aqui latada 

t o d a v í a . E n él se j u n t a n dos corr ientes filosó-

ficas, q u e h a b í a n c o r r i d o d is t intas , pero que 

e m a n a b a n de la m i s m a f u e n t e , es d e c i r , d é l a es-

cue la a l e j a n d r i n a , del n e o - p l a t o n i s m o de las 

Eneadas de P l o t i n o . L e ó n H e b r e o representa 

la c o n j u n c i ó n entre la filosofía s e m í t i c o - h i s p a n a 

de los A v e m p a c e y T o f a i l , de los B e n - G a b i r o l y 

Judá L e v í , de los A v e r r o e s y M a i m ó n i d e s c o n la 

filosofía p l a t ó n i c a del R e n a c i m i e n t o , cor; la es-

cuela de F l o r e n c i a . E n l a E d a d M e d i a , los h e -

b r e o s h a b í a n sido el m á s e f i c a z c o n d u c t o r de la 

c iencia arábiga á las escuelas cristianas. E n el 

R e n a c i m i e n t o , el dest ierro de los judíos castel la-

nos l a n z a de n u e v o por E u r o p a las semil las de la 

c ienc ia a r c a n a , e n c e r r a d a en la Fuente de la 

Vida ó e n el Zohar. P e r o esta c ienc ia h e b r a i c o -

española , al ponerse en c o n t a c t o c o n la c iencia 

i t a l i a n a , r e n o v a d a de la a n t i g ü e d a d , se transfor-

m a ; y al paso que r e c o n o c e sus c o m u n e s o r í g e -

n e s , y , r e m o n t a n d o la c o r r i e n t e de los siglos, 

v u e l v e á a n u d a r la c a d e n a de P l o t i n o , de Proclo 

y del falso H e r m e s T r i s m e g i s t o , se v a d e s p o j a n -

d o de las e m b a r a z o s a s vest iduras de la s inagoga , 

a b a n d o n a sus t i e n d a s , a b a n d o n a las f ó r m u l a s y 

los r i tos , y hace oir su v o z al aire l ibre y á la ra-

diante l u z del sol b a j o los pórt icos de la A t e n a s 

Medicea. C o m i e n z a por h a b l a r en i t a l i a n o , y 

a b a n d o n a r la l e n g u a santa ; estudia el g r i e g o p a r a 

c o n o c e r de cerca á los maestros del pensamiento 

a n t i g u o ; restaura la f o r m a d r a m á t i c a del d i á l o g o , 

y hace uso de los desarrol los o r a t o r i o s , más bien 

q u e del r a z o n a m i e n t o escolást ico. Y no es esto 

s ó l o , sino que ext iende su c o n c e p c i ó n , la a g r a n -

d a , da á los términos v a l o r universa l que n o t e -

n í a n , y desde el pr imer m o m e n t o plantea juntos 

el problema o n t o l ò g i c o y el c o s m o l ó g i c o , reco-

n o c i e n d o que entre P l a t ó n y Aristóteles n o h a y 

d i ferencia esencial. E n t r e v é el pr inc ip io de la 

c i e n c i a ; y c o n t e m e r a r i o a r r o j o q u i e r e a r r a n c a r 

á las cosas el secreto de la r a z ó n universa l : se 

apodera del concepto de la v o l u n t a d y del c o n -

cepto de la h e r m o s u r a : destila de los seres crea-

dos las f o r m a s la tentes , y l e v a n t a el esp léndido 

a lcázar de la Philographía. 

A d m i r e m o s t o d o esto c o m o u n poema , reser-

v a n d o para más adelante el invest igar y poner e n 

su p u n t o q u é parte de esta soberbia c o n s t r u c c i ó n 

ha de jado todavía e n pié la implacable crít ica 

m o d e r n a , al plantear de u n m o d o enteramente 

diverso la cuest ión metaf ís ica . P e r o entre tanto, 

s a l u d e m o s e n L e ó n H e b r e o , á u n a de las m á s al-

tas g lor ias filosóficas de la P e n í n s u l a , y v e a m o s 

c ó m o su h u e l l a persiste d u r a n t e nuestra e d a d de 

o r o , en todos los q u e especularon acerca de la 

bel leza a b s t r a c t a m e n t e c o n s i d e r a d a . 

S i los Diálogos de Judas A b e r b a n e l es taban 

escritos (como de u n pasaje del tercero de el los 

- x i x - 5 



se inf iere) desde el a ñ o i3o2 (3262 de la creación, 

s e g ú n e l c ó m p u t o h e b r e o ) , es i n d u d a b l e q u e pre-

c e d i e r o n b a s t a n t e , y d e b i e r o n de i n f l u i r de un 

m o d o e f i caz en los d i v e r s o s l i b r o s de platonismo 

erót ico r e c r e a t i v o , i m p r e s o s a l l í d u r a n t e la pri-

m e r a m i t a d del s ig lo x v i , y q u e i n m e d i a t a m e n t e 

f u e r o n t r a d u c i d o s al cas te l lano. E n t r e e l l o s figu-

r a n los Asolanos (ó r a z o n a m i e n t o s s o b r e e l amor, 

h a b i d o s en l a c o r t e de l a re ina de C h i p r e ) , que 

e s c r i b i ó e l C a r d e n a l B e m b o \ y El Cortesano de 

B a l t a s a r C a s t i g l i o n e ( ó c o m o los nuestros decían, 

C a s t e l l ó n ) , N u n c i o q u e . f u é de S u S a n t i d a d en 

E s p a ñ a , desde I525 hasta su m u e r t e , a c a e c i d a en 

T o l e d o el 10 de F e b r e r o de 1529. U n o y otro libro 

están en d i á l o g o , c o m o casi t o d a s las o b r a s ins-

p i r a d a s directa ó i n d i r e c t a m e n t e p o r e l platonis-

m o ; p e r o h a y l a r g a d i s t a n c i a e n t r e los razona-

m i e n t o s a l g o p e d a n t e s c o s de los Asolanos, y el 

v i v o , s u e l t o , a m e n í s i m o dec ir de El Cortesano, 

e s p e j o de la b u e n a s o c i e d a d de e n t o n c e s , y ma-

n u a l de d i s c r e c i ó n , cortesanía y e d u c a c i ó n caba-

l l e r e s c a . E s t a m p a d o el l i b r o de C a s t i g l i o n e en 

1528, por las p r e n s a s de A l d o M a n u c i o , f u é pues-

1 L a única edición que conozco de Gli Asolani traducido» 

en castellano es la s iguiente: 

«.Los 1 Asolanos de M. Pe- | tro Bembo, nuevamente \ traduci-

dos de lengua | Toscana en román | ce castellano. \ Dirigidos al 

muy Magnifico S. don Pedro Rodrigue% Nieto | de Fonseca. | Et 

Salamanca. | 755/.» 

Del colofón se deduce que fué impresa en casa d e Andrea di 

Portonari is . 12.' sin fol iatura, signaturas A — X . El traductor 

es anónimo, aunque algunos han querido atribuírsela á Porto-

n»riis mismo. 

to cas i i n m e d i a t a m e n t e en p r o s a c a s t e l l a n a , la 

m á s r i c a , b e l l a y e legante q u e i m a g i n a r s e p u e d a , 

p o r el b a r c e l o n é s J u a n B o s c á n . De esta t r a d u c -

c i ó n clásica v o y á trasladar cas i í n t e g r o e l m a -

r a v i l l o s o r a z o n a m i e n t o sobre el a m o r y l a h e r m o -

sura , q u e p o n e C a s t i g l i o n e en b o c a de M i c e r 

P e d r o B e m b o , para d a r el m á s n o b l e y t r a n s c e n -

d e n t a l r e m a t e á la larga y s a b r o s a p l á t i c a s o b r e 

las c u a l i d a d e s de El Cortesano, t e n i d a e n la casa 

y p a l a c i o del d u q u e de U r b i n o . E s c i e r t o q u e este 

t rozo (paráfras is e l o c u e n t í s i m a del Fedro y d e l 

Banquete) es t r a d u c c i ó n , al fin y al c a b o , y n o 

pertenece á la h i s t o r i a del p e n s a m i e n t o i b é r i c o , 

p e r o t a m b i é n es c ierto q u e B o s c á n le n a c i o n a -

l i z ó é h i z o p r o p i o p o r d e r e c h o de c o n q u i s t a , 

pues h a y t r a d u c c i o n e s que r e a l m e n t e a r r e b a t a n la 

propiedad del o r i g i n a l t r a d u c i d o . A d e m á s , se t r a -

ta de u n o de los i ibros e x t r a n j e r o s m á s l e í d o s 

1 La primera edición de El Cortesano en nuestra lengua es 

de 1 5 3 4 : 

«Los cuatro libros del Cortesa- | no, compuestos en italiano 

por el Conde Baltasar | Castellón, y agora nuevamente traducidos 

en len- \ gua Castellana por Boscán. 

C o l o f . . . . . Imprimidos en la muy noble ciudad de Barcelona por 

Pedro Monpe^at, imprimidor. A dos del presente mes de Abril, 

Mil y quinientos y ireynta y cuatro. 

Es un t o m o en folio gót ico de 1 1 3 folios. Posee dos e j e m -

plares la Biblioteca Nacional. Hay por lo menos otras ocho edi-

ciones antiguas (Toledo, 1539) , ( S a l a m a n c a , 1540) , ( o t r a s i n 

año ni lugar) , ( A m b e r e s , 1 5 4 4 ) . (Zaragoza, 1 5 5 3 ) , (Amberes , 

1 5 6 1 ) , (Val ladol id, 1569) , ( A m b e r e s , 1 5 7 4 ) . Ult imamente ha 

sido reproducido con mucha elegancia t ipográf ica y erudi tas 

i lustraciones del S r . Fabié , en la colección de los Libros de 

antaño ( M a d r i d , Durán, 1873). P á g . 508 y siguientes. 



e n E s p a ñ a en el s iglo x v i y q u e más i m i t a c i o n e s 

s u s c i t a r o n ; l ibro q u e , p o r otra p a r t e , pertene-

ce á la m i s m a e s c u e l a d e que fué l u z nuestro 

L e ó n H e b r e o , y t iene la v e n t a j a histórica inapre-

ciable de r e s u m i r en b r e v e t r e c h o , b a j o u n a for-

m a l i teraria y p o p u l a r , a q u e l l a parte de las d o c -

trinas p latónicas y d e l m i s t i c i s m o a m o r o s o , q u e , 

sal iendo del r e c i n t o d e l a s e s c u e l a s de los F i c i n o s 

y A b a r b a n e l e s , h a b í a l l e g a d o á p e n e t r a r en la 

sociedad y en el m u n d o e l e g a n t e de I t a l i a , y e n el 

c í rcu lo de sus poetas y d e s u s artistas. Y p o r ú l -

t i m o , la ga l lard ía de l a f r a s e es t a l , q u e casi nos 

sería c o n t a d a por o m i s i ó n i m p e r d o n a b l e la de este 

t rozo de e locuencia filosófica q u e , á m i entender , 

n o tiene superior en c a s t e l l a n o : 

i ' . . . .Pero aun entre t o d o s esos b i e n e s , ha l lará 

el e n a m o r a d o otro m a y o r b i e n , si quisiere apro-

vecharse de este a m o r c o m o de un escalón para 

subir á otro m u y más a l t o g r a d o , y harálo per-

f e c t a m e n t e , si entre sí p o n d e r a r e c u á n apretado 

ñ u d o y c u á n grande e s t r e c h e z a sea estar s iempre 

o c u p a d o e n c o n t e m p l a r la h e r m o s u r a de un 

c u e r p o so lo ; y así de e s t a c o n s i d e r a c i ó n le verná 

deseo de ensancharse a l g o , y de salir de u n t é r -

m i n o tan a n g o s t o , y p o r e x t e n d e r s e , j u n t a r á e n 

su p e n s a m i e n t o , p o c o á p o c o , tantas bellezas y 

o r n a m e n t o s , q u e , j u n t a n d o e n u n o todas las her-

m o s u r a s , hará e n sí u n c o n c e t o u n i v e r s a l , y r e -

ducirá la mult i tud de l las á la u n i d a d de aquel la 

sola , que g e n e r a l m e n t e , s o b r e la h u m a n a na-

turaleza , se ext iende y se d e r r a m a ; y a s í , n o y a 

la hermosura part icular d e u n a m u j e r , s ino aque-

lia u n i v e r s a l , que t o d o s los c u e r p o s atavía y en-

n o b l e c e , c o n t e m p l a r á ; y desta m a n e r a e m b e -

becido , y c o m o e n c a n d i l a d o c o n esta m a y o r l u z , 

no c u r a r á de la m e n o r ; y a r d i e n d o e n este más 

excelente fuego , preciará p o c o lo que p r i m e r o 

había tanto preciado. Este g r a d o de a m o r , aun-

que sea m u y alto y tal que p o c o s le a l c a n z a n , 

todavía n o se puede aún l l a m a r perfeto ; porque 

la i m a g i n a c i ó n , s iendo p o t e n c i a c o r p o r a l (y se-

g ú n la l l a m a n los filósofos, o r g á n i c a ) , y no 

a l c a n z a n d o c o n o c i m i e n t o de las cosas sino por 

medio de aquel los pr inc ip ios q u e por los sentidos 

le son p r e s e n t a d o s , n u n c a está del todo des-

cargada de las t in ieb las m a t e r i a l e s , y por eso, 

a u n q u e considera a q u e l l a h e r m o s u r a universal 

separada y e n sí s o l a , n o la discierne bien c l a r a -

mente ; antes todavía se hal la a lgo dudosa por 

la c o n v e n i e n c i a q u e t ienen las c o s a s á ella repre-

sentadas ; ó ( p o r usar del v o c a b l o proprio ) los 

fantasmas c o n el c u e r p o ; y as í a q u e l l o s que l l e -

g a n á este a m o r , sin pasar m á s ade lante , son 

c o m o las aveci l las n u e v a s , n o c u b i e r t a s a ú n bien 

de todas sus p l u m a s , q u e , a u n q u e e m p i e z a n á 

sacudir las alas y á v o l a r un p o c o , no osan a p a r -

tarse m u c h o del n i d o , ni e c h a r s e al v iento y 

a l c ielo ab ier to . A s í q u e , c u a n d o nuestro Corte-

s a n o h u b i e r e l l e g a d o á este t é r m i n o , a u n q u e se 

pueda y a tener p o r u n e n a m o r a d o m u y próspero 

y l leno de c o n t e n t a m i e n t o , e n c o m p a r a c i ó n de 

aquel los que están enterrados e n la miser ia del 

a m o r v ic ioso , no por eso q u i e r o q u e se contente 

ni pare en e s t o , s ino q u e a n i m o s a m e n t e pase 
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m á s ade lante , s i g u i e n d o su alto c a m i n o tras la 

g u í a que le l l e v a r á al t é r m i n o de la verdadera 

b i e n a v e n t u r a n z a ; y a s í , en l u g a r de salirse de sí 

m i s m o c o n el p e n s a m i e n t o , c o m o es necesario 

q u e lo h a g a el q u e q u i e r e i m a g i n a r la h e r m o s u r a 

c o r p o r a l , v u é l v a s e á sí m i s m o , por c o n t e m p l a r 

aquel la otra h e r m o s u r a que se vee c o n los o j o s 

del a l m a , los cua les e n t o n c e s c o m i e n z a n á tener 

gran f u e r z a , y á ver m u c h o , c u a n d o los del cuer-

po se e n f l a q u e c e n y pierden la flor de su lozanía . 

P o r eso el a l m a apartada de v i c i o s , h e c h a l impia 

c o n la v e r d a d e r a filosofía, puesta en la v ida e s -

pir i tual y exerc i tada en las cosas del e n t e n d i -

m i e n t o , v o l v i é n d o s e á la c o n t e m p l a c i ó n de su 

propria s u s t a n c i a , casi c o m o r e c o r d a d a de u n 

pesado s u e ñ o , abre aque l los o j o s que todos tene-

m o s y pocos los u s a m o s , y vee en sí m i s m a un 

r a y o de aquella l u z , q u e es la v e r d a d e r a i m a g e n 

de la h e r m o s u r a a n g é l i c a c o m u n i c a d a á ella , de 

la cual t a m b i é n el la después c o m u n i c a al cuerpo 

u n a de lgada y flaca s o m b r a ; y a s í , por este p r o -

ceso ade lante , l l ega á estar c iega para las cosas 

terrenales , y c o n g r a n d e s o j o s para las celestia-

l e s , y a l g u n a v e z , c u a n d o las v ir tudes ó f u e r -

zas q u e m u e v e n el c u e r p o se h a l l a n p o r la 

c o n t i n u a c o n t e m p l a c i ó n apartadas d é l , ó ocu-

padas de s u e ñ o , q u e d a n d o e l la entonces des-

e m b a r a z a d a y suelta dellas , siente u n cierto as-

c o n d i d o o lor de la v e r d a d e r a h e r m o s u r a a n g é l i -

c a ; y a s í , a r r e b a t a d a c o n el resplandor de a q u e l l a 

l u z , c o m i e n z a á e n c e n d e r s e y á seguir tras e l l a 

con tanto d e s e o , q u e casi l lega á estar b o r r a c h a 

y fuera de sí m i s m a p o r sobrada codic ia de j u n -

a r s e con e l l a , parec iéndole que al l í h a h a l l a d o 

el rastro y las v e r d a d e r a s pisadas de D i o s en la 

c o n t e m p l a c i ó n del c u a l , c o m o e n su final bien-

a v e n t u r a n z a , a n d a por reposarse; y asi , ard iendo 

e n esta más que b i e n a v e n t u r a d a l l a m a , se levan-

ta á la su más n o b l e p a r t e , q u e es el entendi-

m i e n t o ; y a l l í , y a n o más c iega c o n la escura 

n o c h e de las cosas t e r r e n a l e s , vee la h e r m o s u r a 

d i v i n a , mas no la goza a ú n del todo perfetamen-

te p o r q u e la c o n t e m p l a so lamente e n su enten-

d i m i e n t o par t icu lar , el cual no puede ser c a p a z 

de la i n f i n i d a h e r m o s u r a u n i v e r s a l ; y por eso , 

n o bien contento a ú n el a m o r de haber d a d o a l 

a l m a este tan gran b i e n , a ú n t o d a v í a le d a o t r a 

m a y o r b i e n a v e n t u r a n z a , q u e , así c o m o la l l eva 

de la h e r m o s u r a part icu lar de u n solo c u e r p o a 

la h e r m o s u r a u n i v e r s a l de t o d o s l o s cuerpos , asi 

t a m b i é n e n el postrer g r a d o de perf ic ión la l l e v a , 

del e n t e n d i m i e n t o part icular al e n t e n d i m i e n t o 

u n i v e r s a l ; a d o n d e el a l m a , e n c e n d i d a en el san-

t í s imo fuego por el v e r d a d e r o a m o r d i v i n o , v u e l a 

para unirse c o n la natura angél ica , y n o s o l a -

m e n t e e n t o d o d e s s m p a r a á los sentidos y á la 

sensual idad c o n e l l o s , pero n o tiene m á s n e c e s i -

dad del discurso de la r a z ó n ; porque t ras forma-

da e n á n g e l , ent iende todas las cosas inte l l ig ib les , 

y sin ve lo ó n u b e a l g u n a vee el a n c h o piélago 

de la pura h e r m o s u r a d i v i n a , y en sí le rec ibe; 

y r e c e b i é n d o l e , g o z a aquel la suprema bienaven-^ 

t u r a n z a , que á nuestros sentidos es i n c o m p r e n -

sible. P u e s l u e g o , si las h e r m o s u r a s q u e á cada 



paso c o n estos n u e s t r o s flacos y c a r g a d o s o jos en 

los corrupt ib les c u e r p o s (las cua les no s o n sino 

sueños y s o m b r a s de a q u e l l a otra v e r d a d e r a her-

m o s u r a ) nos p a r e c e n t a n h e r m o s a s , q u e m u c h a s 

v e c e s nos a b r a s a n el a l m a y nos hacen arder con 

tanto deleite en m i t a d del f u e g o , que n i n g u n a 

b i e n a v e n t u r a n z a p e n s a m o s poderse i g u a l a r con 

la que a l g u n a v e z s e n t i m o s p o r sólo u n bien mi-

rar que nos h a g a la m u j e r q u e a m a m o s , ¿ c u á n 

alta m a r a v i l l a , c u á n b i e n a v e n t u r a d o trasporta-

m i e n t o o s parece q u e sea a q u e l q u e ocupa las 

a l m a s puestas en la p u r a c o n t e m p l a c i ó n de la 

h e r m o s u r a d i v i n a ? ¿ C u á n d u l c e l l a m a , c u á n 

s u a v e a b r a s a m i e n t o d e b e ser el que nace de la 

f u e n t e de la s u p r e m a y v e r d a d e r a h e r m o s u r a , la 

c u a l es pr inc ip io de t o d a otra h e r m o s u r a , y 

n u n c a crece ni m e n g u a , s i e m p r e h e r m o s a , y p o r 

sí m i s m a tanto en una p a r t e c u a n t o en otra s im-

.p i í s ima, s o l a m e n t e á sí s e m e j a n t e y no p a r t i c i -

pante de n i n g u n a o t r a ; m a s de tal m a n e r a h e r -

m o s a , que todas las o t r a s cosas h e r m o s a s son 

h e r m o s a s porque de l la t o m a n la h e r m o s u r a ? 

Esta es aquel la h e r m o s u r a indis t inta de la s u m a 

b o n d a d , que c o n su l u z l l a m a y trae á sí todas las 

cosas, y no s o l a m e n t e á las intelectuales da el en-

tendimiento , á las r a c i o n a l e s la razón, á las sen-

suales el s e n t i d o , y el apet i to c o m ú n de v iv ir , 

mas aun á las plantas y á las piedras c o m u n i c a , 

c o m o u n vest ig io ó señal d e sí m i s m a , el m o v i -

^mientoy aquel inst into n a t u r a l d é l a s propr iedades 

de ellas; as í que tanto es m a y o r y más b i e n a v e n -

t u r a d o este a m o r que los o t r o s , c u a n t o la causa 

q u e le m u e v e es más ecelente; y por eso, c o m o el 

fuego mater ia l a p u r a al o r o , así este santís imo fue-

g o destruye e n las a l m a s y c o n s u m e l o q u e en ellas 

es m o r t a l , y v i v i f i c a y h a c e h e r m o s a aquel la parte 

celestial que e n ellas por la sensual idad p r i m e r o 

estaba m u e r t a y enterrada; ésta es aquel la gran h o -

g u e r a e n la c u a l ( s e g ú n e s c r i b e n los poetas) se e c h ó 

H é r c u l e s , y q u e d ó abrasado en la alta c u m b r e de 

la m o n t a ñ a l l a m a d a O e t a ; por d o n d e , después de 

m u e r t o , fué tenido por d i v i n o y i n m o r t a l ; esta 

es aquel la ardiente zarza de Moisés , las l e n g u a s 

repart idas de f u e g o , el i n f l a m a d o carro de E l i a s , 

el c u a l mult ip l ica la g r a c i a y b i e n a v e n t u r a n z a 

e n las a l m a s de aquel los que son merecedores de 

ve l i e , c u a n d o part iendo de esta terrenal baxeza 

se v a n v o l a n d o para el c ielo. E n d e r e c e m o s , pues , 

todos l o s pensamientos y fuerzas de nuestra a l m a 

a esta l u z santísima q u e nos m u e s t r a el c a m i n o , 

que nos l leva derechos al cielo, y tras e l la , despo-

j á n d o n o s de aquel las af ic iones de que a n d á b a m o s 

vest idos al t i e m p o que descendíamos, r e h a g á m o -

nos agora por a q u e l l a escalera que tiene en el m á s 

b a x o g r a d o la s o m b r a de la h e r m o s u r a sensual , 

y s u b a m o s por e l la adelante á a q u e l aposento 

a l t o , donde m o r a la celestial, dulce y verdadera 

h e r m o s u r a , q u e en los secretos retraimientos de 

Dios está a s c o n d i d a , á fin que los m u n d a n a l e s 

o jos n o puedan v e l l a , y allí h a l l a r e m o s el térmi-

no b i e n a v e n t u r a d o de nuestros deseos, el v e r d a -

dero reposo e n las f a t i g a s , el c ier to remedio en 

las a d v e r s i d a d e s , la m e d i c i n a sa ludable e n las 

d o l e n c i a s , y el s e g u r o p u e r t o e n las bravas fortu-



ñas del pel igroso m a r desta miserable v ida . ¿Cuál 

l e n g u a mortal , pues, ¡oh a m o r sant ís imo! , se ha-

l lará q u e bastante sea á loarte c u a n t o tú mere-

ces? T ú , h e r m o s í s i m o , bonís imo, . sapient ís imo, 

de la u n i ó n de la h e r m o s u r a y bondad y s a p i e n -

cia d i v i n a p r o c e d e s , y e n el la estás , y á el la y 

p o r el la c o m o e n c írculo vuelves . T ú , s u a v í s i m a 

atadura del m u n d o , m e d i a n e r o entre las cosas 

del c ielo y las de la t i e r r a , c o n u n manso y dulce 

temple incl inas las v ir tudes de arriba al g o b i e r n o 

d é l a s de acá a b a x o ; y , v o l v i e n d o las a lmas y en-

t e n d i m i e n t o s de los mortales á su p r i n c i p i o , c o n 

él los juntas . T ú pones paz y concordia e n los 

e l e m e n t o s , m u e v e s la naturaleza á prodilcir , y 

c o n v i d a s á la sucesión de la v ida lo q u e nace . 

T ú las cosas apartadas vuelves en u n o , á l a s i m -

perfetas das la per f ic ión , á las diferentes la se-

m e j a n z a , á las e n e m i g a s la amistad, á la tierra 

los f r u t o s , al mar la bonanza y al cielo la luz, q u e 

da v i d a . T ú eres padre de verdaderos placeres, 

de las g r a c i a s de la paz , de la beninidad y b ien 

q u e r e r , e n e m i g o de la grosera y sa lvaje b r a v e -

z a , de la floxedad y desaprovechamiento . Eres , 

en fin , pr inc ip io y c a b o de todo b i e n , y p o r -

q u e tu deleite es m o r a r en los l indos cuerpos y 

l indas a l m a s , y desde al l í a l g u n a v e z te mues-

tras un poco á los o jos y á los entendimientos 

de aque l los que merecen v e r t e , pienso que agora 

aquí entre nosotros debe ser tu m o r a d a : p o r 

eso ten p o r b i e n , S e ñ o r , de o i r nuestros r u e g o s ; 

éntrate tú mismo en nuestros c o r a z o n e s , y con 

el resplandor de tu santo fuego a l u m b r a nues-

tras t i n i e b l a s , y c o m o b u e n adal id m u é s t r a n o s 

en este c iego labir into el m e j o r c a m i n o ; c o r r i g e 

tú la fea ldad de nuestros sentidos , y después de 

tantas v a n i d a d e s y desatinos c o m o pasan por 

nosotros , d a n o s el v e r d a d e r o y sustancial b i e n ; 

h a z n o s sentir aquel los espirituales olores que 

v i v i f i c a n las v i r tudes del e n t e n d i m i e n t o , y h a z -

nos también oir la celestial a r m o n í a de tal ma-

nera concorde , que en nosotros no tenga lugar 

m á s a l g u n a discordia de p a s i o n e s ; e m b o r r á -

c h a n o s en aquel la fuente perenal de c o n t e n t a -

m i e n t o , que siempre deleita y nunca harta , y á 

quien bebe de sus v i v a s y frescas aguas da g u s t o 

de verdadera b i e n a v e n t u r a n z a ; descarga tú de 

nuestros o jos c o n los rayos de tu l u z la n i e b l a de 

nuestra i n o r a n c i a , á fin que más n o p r e c i e m o s 

hermosura mortal a l g u n a , y c o n o z c a m o s q u e las 

cosas que pensamos ver no s o n , y aquel las que 

no v e a m o s , verdaderamente s o n ; recoge y rec ibe 

nuestras a l m a s , que á ti se ofrecen e n sacri f ic io; 

abrásalas en aquel la v i v a l l a m a que c o n s u m e toda 

material baxeza ; por manera que en t o d o s e p a -

rados del c u e r p o , con un perpetuo y dulce ñ u d o 

se junten y se aten c o n la h e r m o s u r a d i v i n a ; y 

nosotros de nosotros m i s m o s e n a j e n a d o s , c o m o 

v e r d a d e r o s amantes , en lo a m a d o p o d a m o s tras-

formarnos , y l e v a n t á n d o n o s de esta baxa tierra 

seamos a d m i t i d o s en el convi te de los á n g e l e s , 

a d o n d e m a n t e n i d o s con aquel m a n t e n i m i e n t o 

d i v i n o , que ambros ía y néctar por los poetas fué 

l l a m a d o , en fin m u r a m o s de aquel la b ienaven-

turada muerte q u e da v i d a , c o m o y a m u r i e r o n 



aquel los santos p a d r e s , las a l m a s de los cuales 

tú con a q u e l l a ardiente v i r t u d de c o n t e m p l a c i ó n , 

arrebataste del c u e r p o y las juntaste c o n Dios.» 

E l e j e m p l o de estos l ibros i t a l i a n o s , q u e d i f u n -

dían hasta en el v u l g o y e n t r e las m u j e r e s los 

p r i n c i p i o s de la filosofía d e l a m o r , c o n t r i b u y ó 

sin d u d a á q u e se m u l t i p l i c a s e n , durante el si-

g l o x v i , los d i á l o g o s de a s u n t o estét ico y philo-

gráphico. Impresos h a y d o s ó t r e s , p e r o q u e d a 

m e m o r i a de a l g u n o s m á s . D e s d e luego h a y que 

contar entre los q u e h e m o s p e r d i d o el que c o m -

puso el célebre botánico Cristóbal de Acosta Afri-

cano , a u t o r del Tratado de las drogas y medi-

cinas de las Indias Orientales, y de otro de m u y 

diversa materia en loor de las mujeres , idéntico 

casi al Gynecepaenos de J u a n de E s p i n o z a . 

U n a m i g o de A c o s t a , q u e e n c a b e z a c o n una 

advertencia al lector el r e f e r i d o Tratado de las 

mujeres, i m p r e s o en V e n e c i a en 1592, e n u m e r a 

entre las obras que el a u t o r tenía a c a b a d a s , u n 

l ibro Del amor divino, del natural y humano, 

con un discurso del amor natural y de lo que de-

bemos á los animales L o p o c o q u e de ésta m a -

teria h a b l a en el l ibro d e l a s m u j e r e s no h a c e 

sentir gran cosa la pérdida d e lo restante. 

M u c h o más debe d e p l o r a r s e la del Tractado 

' V i d . Tratado \ en loor de las | mugeres, | y de la casti-

dad, honesiidad, constancia, siten | ció y Iusticia, con otras mu-

chas particu | laridades.y varias Historias. \ Dirigido a la Sere-

nissima Sennóra Infanta Dorna | Catalina d'Austria. | Por 

Christóval | Acosta Affricano.... In Venetia MDXCII. \ Presso 

Giacomo Cornetti. 4 .° , 148 h o j a s . ( D e mi bibl ioteca) p á g . 5 . 

de amor en modo platónico, y la del d i á l o g o Cy-

prigna en prosa y v e r s o , q u e , j u n t a m e n t e c o n 

otras m u c h a s p r o d u c c i o n e s s u y a s , y con una 

Obra de amor y hermosura á lo sensual, perdió 

el capi tán F r a n c i s c o de A l d a n a en la j o r n a d a de 

Á f r i c a , d o n d e r indió h e r o i c a m e n t e su v ida , al la-

do del r e y D . S e b a s t i á n . A l d a n a , á j u z g a r por sus 

versos , e r a , n o sólo p la tónico , sino místico, y ya 

e n otra o c a s i ó n h e c i tado a l g u n o s tercetos de su 

epístola á A r i a s M o n t a n o , d o n d e describe c o n 

graciosas y a d e c u a d a s c o m p a r a c i o n e s la i n m e r -

sión del a l m a e n D i o s : 

«Pienso t o r c e r de la común carrera 

Q u e sigue el v u l g o , y caminar d e r e c h o 

Jornada de mi patria verdadera . 

Y porque vano error m á s no me a s o m b r e , 

En algún alto y solitario n i d o , 

Pienso enterrar mi s e r , mi vida y nombre. 

¿ Y qué debiera ser ( b i e n contemplando) 

El alma, s ino un eco resonante 

Á la eterna beldad que está l lamando ? 

Y como el f u e g o saca y desencentra 

Oloroso licor por alquitara 

Del cuerpo de la rosa que en ella e n t r a , 

As í destilará de la gran cara 

Del m u n d o i n m a t e r i a l , varia be l leza , 

Con el f u e g o de a m o r que la prepara, 

Y pasará de vuelo á tanta a l teza , 

Que volviéndose á ver tan s u b l i m a d a , 

S u propia olvidará naturaleza : 

C u y a capacidad y a di latada, 



7 8 I D E A S E S T É T I C A S EN E S P A Ñ A . 

Allá verá , do casi ser le toca 

En su primera causa transformada. 

O j o s , o í d o s , p i e s , manos y b o c a , 

H a b l a n d o , obrando, andando, oyendo y v i e n d o , 

Serán del mar de Dios cubierta roca. 

Cual pece dentro el vaso a l t o , estupendo, 

Del O c é a n o , irá su pensamiento 

Desde Dios para Dios yendo y viniendo. 

Serále alií quietud el m o v i m i e n t o , 

Cual círculo mental sobre el divino 

Centro g lor ioso , origen del contento. 

D o llega en tanto extremo á mejorarse 

( T o r n o á decir), que en él se transfigura , 

Cas i el velo mortal sin acabarse. 

N o que del alma la especial natura , 

Dentro del divinal piélago hundida , 

Deje en el Hacedor de ser hechura , 

O quede aniquilada y destruida, 

Cual gota de licor que el rostro enciende, 

Del altísimo mar toda absorbida. 

Mas como el aire en que su luz extiende 

El claro s o l , que juntos aire y lumbre 

Ser una misma cosa el ojo entiende. 

Déjese el alma arder suavemente , 

C o n leda admiración de su ventura. 

Húndase toda en la divina fuente , 

Y del vital licor h u m e d e c i d a , 

Sálgase á ver del t iempo en la corriente. 

Ella verá con desusado estilo 

T o d a regarse, y regalarse junto 

De un sal ido de Dios , sagrado Nilo. 

Veráse como línea producid» 

Del punto eterno en el mortal s u j e t o , 

Bajada á gobernar la humana v i d a . 

Forma gentil de vida indeclinable 

Es bien verdad que á tan sublime cumbre 

Suele impedir el virtuoso vuelo 

Del cuerpo la terrena pesadumbre, 

Pero con todo llega al bajo suelo 

La escala de J a c o b , por do podemos 

Al alcázar subir del alto cielo.» 

¡ Y este poeta h a sido o l v i d a d o en nuestras A n -

t o l o g í a s , y m e n c i o n a d o casi con desdén por la 

perezosa rut ina de los historiadores de nuestras 

le t ras ! 

Más disculpa merecen sus c o n t e m p o r á n e o s , q u e 

le l l a m a r o n el Divino, puesto q u e lo es m u c h a s 

veces pór el pensamiento , y a lgunas por la d ic-

c i ó n : 

«Recogida su luz toda en un punto , 

Aquella mirará de quiénes ella 

Indignamente imagen y trasunto, 

Y cual de amor la matutina estrella , 

Dentro el abismo del eterno d í a . 

T o d a se cubrirá luciente y bella : 

O como la hermosísima j u d í a • 

Q u e llena de doncel novicio e s p a n t o , 

Viendo á Isaac que para sí venía, 

Dejó cubrir el rostro con el manto , 

Y descendida presto del c a m e l l o , 

Recoge humilde al novio casto y santo : .» 

1 Vid. Primera parte | de las obras que basta agora se han | 

podido bailar \ del Capitán Francisco de Aldaua, | Alcayde de 



Suerte m a y o r q u e l o s l ibros de A c o s t a y del 

capitán A l d a n a l o g r a r o n , e n lo de correr de m o l -

d e , el rar ís imo Diálogo de amor, intitulado Dó-

rida, o b r a de autor a n ó n i m o , p u b l i c a d a en B u r -

g o s por J u a n de E n z i n a s , en 1593, y el Tractado 

de la hermosura y del amor, es tampado en Mi lán , 

1576, p o r M a x i m i l i a n o C a l v i . El Diálogo de 

amor de D ó r i d a y D a m e o «en q u e se trata de las 

causas por d o n d e p u e d e justamente un a m a n t e 

(s in ser notado de i n c o n s t a n t e ) retirarse de su 

a m o r , 9 n o pertenece , c o m o bien c laro se v e por 

su m i s m o t í tulo, á la l i t e r a t u r a filosófica, s ino á 

la l i teratura g a l a n t e ; p e r o está l leno d e a g u d a s 

observaciones p s i c o l ó g i c a s , sobre los afectos y pa-

siones h u m a n a s , y es, a d e m á s , u n p r i m o r de arte 

y de estilo. 

S. Sebastián, | el qual murió peleando en la jornada 'de África. 

] Agora nuevamente puestas en lu1 por su hermano | Cosme de 

Aldana, gentilhombre del Rey \ Don Phelippe nuestro Señor &. 

| En Milán, por Pablo Gotardo Pondo. 8 .° 104 hojas. 

En el fol. 101 de la segunda parte de las obras del Capitán 

A l d a n a , impresas en Madrid por Pedro de Madrigal, 1 5 9 1 , se 

halla la lista de las obras q u e A l d a n a perdió en la g u e r r a . 
1 Poseo ejemplar de este peregr ino opúsculo : 

—«Diálogo | de Amor | intitulado Dorida. | En que se trata 

de las causas por donde puede | justamente un amante (sin ser no-

tado | de inconstante) retirarse de | su amor. | Nuevamente sa-

cado i lu^, corregido y | enmendado por luán de En^i- | ñas, ve-

cino de Burgos. | Con Privilegio. | En Burgos. | En la impri-

meria de PhiUppe de lunta | y luán Baptista Varésio. | ¡593. » 

12. 0 , 8 hs. sin foliar, 102 de t e x t o , con un soneto laudato-

rio de D. Luis Salazar de Fr ías . 

De los preliminares in fer imos que algunos atribuían este 

diálogo al mismo L e ó n H e b r e o . A s í lo indica T o m á s Grac ián 

Dantisco en la aprobación. Juan de Espinosa no e s m á s que el 

editor. 

E l v o l u m i n o s o Tractado de ¡a hermosura 1 d e 

C a l v i ( cuyo a p e l l i d o le denuncia i ta l iano ó h i -

jo de i t a l i a n o , a u n q u e m a n e j a b a c o n m u c h a 

p u r e z a la l e n g u a cas te l lana) , parece , á p r i m e r a 

v i s t a , o b r a de m á s b u l t o y sustancia ; pero e n su 

m a y o r y m e j o r parte es u n escandalos ís imo pla-

g i o de los D i á l o g o s de L e ó n H e b r e o , q u e C a l v i 

e m b u t i ó enteros y verdaderos e n los s u y o s , sin 

más fat iga q u e c a m b i a r los n o m b r e s de los i n -

ter locutores , q u e no son a q u í P h i l o n y S o p h í a , 

s ino Philálethio (el a m i g o de la v e r d a d ) , y Pe-

rergifilo ( s ímbolo de la porf ía) . A s o m b r a la 

inaudita c a n d i d e z con q u e se a r r o j ó C a l v i á r o -

bar la sustancia y las palabras de u n l ibro tan 

c o n o c i d o ; pero t e n e m o s u n caso s e m e j a n t e en 

el t ratado De re militari, de D i e g o de S a l a z a r , 

t r a d u c c i ó n d i s i m u l a d a de los d i á l o g o s de M a -

quiave lo sobre el Arte de la Guerra. 

C a l v i , sin e m b a r g o , c o n m a y o r destreza q u e 

el capitán S a l a z a r , n o s iguió paso á paso el texto 

que p l a g i a b a , s ino q u e ( y en esto consiste su 

única or ig inal idad) fué d e s m e m b r a n d o el l ibro 

de L e ó n H e b r e o , y d a n d o diverso encaje y c o -

• En realidad el Tratado de la hermosura consta de t ras to-

rnos en folio m u y d e l g a d o s ; pero generalmente se encuentran 

juntos , y asi lo están en el e jemplar que poseo. Su descripción 

bibliográfica es la siguiente : 

—«Del | Tractado | de la hermosura | y del amor. | Com-

puesto I por Maximiliano | Calvi. | Libro Primero. | El qual 

tracta de la Hermosura, dirigido á la | S. C. R. Magestad de la 

Reyna | Doña Ana nuestra | Señora. | En Milán | Por Paulo 

Gotardo Poncio, el Año | MDLXXVI.» 

5 6 folios, sin contar 6 de preliminares, que cont ienen, ade-
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locac ión á los pedazos , para hacer de este m o d o 
m e n o s mani f ies ta su r a p i ñ a . 

E l m é t o d o g a n ó sin d u d a , y puede a f i rmarse 

que e n este concepto v e n c e la rapsodia al or ig i -

nal . E m p i e z a C a l v i p o r tratar de la def in ic ión de 

la h e r m o s u r a en g e n e r a l ; discurre p o r la c o r p ó -

rea é i n c o r p ó r e a ; l l e g a al o r i g e n de la p r i m e r a y 

s u m a y única verdadera h e r m o s u r a , y muestra 

c ó m o resplandece en todas cosas y personas . De 

la m i s m a m a n e r a p r o c e d e en c u a n t o al a m o r , 

tratando pr imero de su d e f i n i c i ó n g e n e r a l , y dé 

su esencia y universa l idad, de la diferencia en-

tre el amor y el d e s e o , y r e s o l v i e n d o l u e g o las 

sabWas cuest iones «si n a c i ó el a m o r , c u á n d o na-

c i ó , d ó n d e y de q u i é n , por q u é y c u á l es su fin,» 

más de la licencia y privi legio, u n a advertencia del autor un 

soneto italiano de Juliano G o s s e l i n i , y otros dos del autor 

m i s m o . 

—xDd I Jactado I de Hermosura \ y del Amor, I com-

puesto | por Maximiliano | Calvi. Libro Segundo. I El qml trae-

.a del Amor dirigido A la S. C.. | R. Magestad del Rey de las Es-

panas | Don Pheltppe segundo | nuestro Señor. I En Milán I Por 

Paulo Gotardo Poncio, el Año | MDLXXVl.» ' 

4 hs. de preliminares, y 6 7 folios. Á la vuelta de la portada 
n u e v o soneto del autor . 

-«Del | Tractado &.... | Libro Tercero. | El qual tracta 

contra Cupido, dirigido al | Serenissimo Señor Don han de I Aus-

tria. I En Milán, | Por Paulo Gotardo Ponlio ; el Año | A 76 „ 

A la vuelta de la portada, n u e v o soneto del autor. 

5 hs . prels. 35 páginas. 

No he podido adquirir noticias de la vida de este insolente 

plagiario S o l o nos dice que emprendió su tarea «para evitar 

la ociosidad mientras los negocios en la corte me vacaban an-

tes que y o fuesse .de" S u Cathól ica Majestad empleado en su 

Magistrado de Milán.» 

para venir á parar e n los grados y especies del 

a m o r , desde el a m o r d iv ino hasta el a m o r h u m a -

no deleitoso. 

P e r o no se crea q u e , a u n q u e t o d o L e ó n H e -

breo está e n C a l v i , todo C a l v i esté e n L e ó n H e -

breo. Bastaría la c o m p a r a c i ó n material de los dos 

l ibros para c o n v e n c e r s e de que esto era i m p o s i -

b l e , d a d o el p r o c e d i m i e n t o de C a l v i , que n o 

ampli f ica ni des l íe , s ino q u e traduce l i t e r a l m e n t e . 

H a y , p u e s , mil cosas en C a l v i que n o están en 

L e ó n H e b r e o ; pero t a m p o c o éstas pertenecen le-

g a l m e n t e al autor mi lanés . C o n la m i s m a fa l ta 

de escrúpulo c o n q u e saqueó á Judas A b a r b a n e l , 

se e n t r ó , c o m o en real de enemigos , por los dos 

e x t r a v a g a n t e s l ibros D e Pulchro y De amore, del 

célebre peripatético A g u s t í n Nipho S u e s s a n o . De 

allí h a salido t o d o el tratado Del amor cupidíneo, 

q u e hace u n v o l u m e n entero en el l ibro de C a l -

v i ; de allí los e logios y catálogos de las h e r o í n a s 

a n t i g u a s , y los capítulos entre metafísicos y fisio-

l ó g i c o s , entre p latónicos y l ú b r i c o s , e n q u e se 

describen las c o n d i c i o n e s de la bel leza f e m e n i n a . 

S ó l o hay u n a m o d i f i c a c i ó n , y ésta curiosa. N i p h o , 

á q u i e n R e n á n en su Averroes cal i f ica de «caba-

l lero de industr ia l i terar io ,» h a b í a d e d i c a d o su 

e s t r a m b ó t i c o l ibro á la princesa de T a g l i a c o z z o , 

J u a n a de A r a g ó n , esforzándose por demostrar 

e n el c o n t e x t o del m i s m o l ibro que el c u e r p o de 

d i c h a d a m a era el v e r d a d e r o eriterium formae, 

el c a n o n ó b e l l e z a a r q u e t i p a , p o r presentar e n 

todas sus partes la p r o p o r c i ó n Sexquialtera. 

A h o r a bien: C a l v i se apodera de esta descr ipción, 



y p u n t o p o r punto se la a p l i c a á la R e i n a ( m u j e r 

de F e l i p e II), D o ñ a A n a d e A u s t r i a , q u e , si no 

sabía esta historia , d e b i ó de q u e d a r m u y l i s o n -

jeada del rega lo 

E n s u m a : lo que e n el l i b r o de C a l v i es esté-

tica p u r a , procede l i t e r a l m e n t e de L e ó n H e -

breo 2 , y n o nos o b l i g a á n u e v o análisis. L a p a r t e 

de char la taner ía y c u b i l e t e s filosóficos es de Ni-

p h o , y t a m b i é n a l g u n a s c o s a s úti les , pero p o c o 

n u e v a s , e s p e c i a l m e n t e el pr imer capí tu lo De va-

rias opiniones y definiciones de la hermosura, 

el c u a l parece á p r i m e r a v is ta u n extracto del 

Hippías Mayor, pero r e a l m e n t e lo es de los p r i -

meros c a p í t u l o s de N i p h o . 

E l p lagio de C a l v i d e b i ó ser conocido de sus con-

t e m p o r á n e o s , y p o r eso s u l ibro g o z ó p o c a esti-

m a c i ó n , y n o fué r e i m p r e s o , ni le cita nadie. Pero 

n o a c a b a r o n c o n él l o s t r a t a d o s de a m o r p l a t ó n i c o . 

S in c o n t a r los l ibros d e l o s m í s t i c o s , que m e r e -

cen estudio a p a r t e , t o d a v í a es preciso m e n c i o n a r 

la Apología en alabanza del amor, c o m p u e s t a 

por M i c e r C a r l o s M o n t e s a (uno de los j u r i s c o n -

sultos aragoneses q u e d e c i d i e r o n al Justicia M a -

' V i d . Augustini Nipbi Medid | libri dúo. | De Pulcbro, | 

primus. | De amore, | Secundus. | Lugduni, | Apud Godefridum 

et Marcellum \ Beringiosjratres, | 1549, 8 .° , 2 7 7 p p . 

Pedro Bayle se pregunta l leno de admiración cómo se las 

habria compuesto el docto N i p h o para adquirir tan puntuales 

noticias del cuerpo de Juana de A r a g ó n . 

2 Calvi , para dar m á s claridad á la doctrina de León H e -

breo, reproduce gráf icamente, y por medio de Sobernas, el Cer-

co de la comunidad del amor por sus grados, y el Arbol de la 

división del amor. 

y o r L a n u z a á la d e c l a r a c i ó n de contra- fuero , y 

á la resistencia contra Fe l ipe I I ) , y el bel lo Dis-

curso de la hermosura y el amor, escrito en 

C o p e n h a g u e , en i 6 5 2 , p a r a responderá una d a m a , 

p o r el f a m o s o d i p l o m á ü c o y prosaico poeta d o n 

B e r n a r d i n o de R e b o l l e d o . 

E l Discurso de la hermosura y el amor del 

c o n d e de R e b o l l e d o (posterior al t ratado de la 

hermosura de Dios del P . N i e r e m b e r g ) , f u é , por 

dec ir lo a s í , el c a n t o de c isnelde la escuela plató-

nica entre nosotros. S u b r e v e d a d nos convidar ía 

á e x t r a c t a r l e , a u n q u e , por otra p a r t e , no nos en-

cantasen la bel leza de su l e n g u a j e , y lo i n m u n e 

q u e está de todos los v ic ios l i terarios de su t i e m -

p o , así del c u l t e r a n i s m o , que el C o n d e procuró 

ev i tar s iempre, c o m o del p r o s a í s m o , del c u a l fué 

p r i m e r cori feo. 

( C o m o las perfecc iones de la U n i d a d S o b e r a -

na (escribe el c o n d e de Rebol ledo) no se pue-

den c o m p r e h e n d e r por inf ini tas , de la u n i ó n de 

las cosas mater ia les q u e l e s irven de i m a g e n , 

p r o c e d e u n lustre á q u e l l a m a m o s h e r m o s u r a , 

tan apetecido entre los obje tos sensib les , que ni 

nuestra r a z ó n se hal la capaz de describir sus efec-

t o s , ni de contrastar sus h a l a g o s : muéstranla 

m u c h o las c o s a s , e n c u y a c o n f o r m i d a d la diver-

sidad se hace a d m i r a b l e , c o m o los esmaltes del 

c a m p o , los mat ices del i r is , las c a m b i a n t e s plu-

mas de las a v e s , las luc idas m a n c h a s de las fie-

ras y j a s p e s , y las diferentes propiedades de los 

m o v i m i e n t o s y acc iones , que son los m á s v ivos 

co lores de los b o s q u e j o s de la natura leza . Esto 



nos hace agradar de la i r r e g u l a r i d a d de las sel-

v a s , de la v a r i e d a d de l o s j a r d i n e s , del flujo y 

re f lu jo de o p i n i o n e s , y en sus m e s m o s defetos 

se e n t r e t i e n e , c o n t e n t á n d o s e de cualquiera en 

q u e halla a l g u n a n o v e d a d . P e r o , sin d u d a , es 

más e m i n e n t e g r a d o de h e r m o s u r a , y son más 

a t r a c t i v o s y penetrantes sus h a l a g o s , c u a n d o las 

ca l idades corporales f o r m a n u n i ó n tan estrecha, 

m e z c l a tan perfecta , q u e de la c o n f e c c i ó n de todo 

lo q u e tiene de raro , resulta u n esplendor e n que 

no se dist ingue d i v e r s i d a d . U n precioso diaman-

te que no luce c o n los t ib ios re f le jos del cristal, 

sino c o n v i v o s y v igorosos r a y o s , agrada más á 

la vista que las var ias colores de otras piedras. 

L a s azucenas y rosas, d u l c e m e n t e desatadas por 

m a n o de la n a t u r a l e z a e n la b landa tez de h e r -

m o s u r a y c o n c e r t a d a s i m e t r í a , dan m a y o r es-

plendor á la be l leza . . . . E l orden y p r o p o r c i ó n de 

p a r t e s , la c o r r e s p o n d e n c i a de l í n e a s , co lores y 

s o m b r a s , n o son s ino d ispos ic ión q u e prepara 

la materia para recibir esta ca l idad ce les te , y 

const i tu ir le u n t r o n o , de d o n d e nos dé leyes c o n 

m a j e s t a d s u p r e m a . P a r e c e que natura lmente 

t iene a l g o que e x c e d e las c o m u n e s condic iones 

c o r p o r a l e s , p u e s no se dexa c o n o c e r de los bru-

tos ni de l o s h o m b r e s q u e n o tienen uso de 

r a z ó n . . . . 

»Esto h izo d e c i r á los p l a t ó n i c o s que la belleza 

es u n r a y o de la D i v i n i d a d esparcido e n las cosas 

mater ia les , que las i lustra y c o m u n i c a más gra-

cia y v i v a c i d a d que la l u z á los colores , y que 

sin el la los o b j e t o s dependientes de la m a t e r i a , y 

medidos á la c a n t i d a d , n o podrían m o v e r y trans-

portar las a lmas inmortales. Su p o d e r muestra 

c o r r e s p o n d e r á l o i n f i n i t o , arrebatando los espí-

ritus c o n u n m o v i m i e n t o q u e no padece cansan-

cio , que crece e n la cont inuac ión y se termina 

en el éxtasis.» 
N o se le o c u l t ó al c o n d e de R e b o l l e d o el ca-

rácter desinteresado de la c o n t e m p l a c i ó n de la 

bel leza : « T o d a s las demás p a s i o n e s n a t u r a l e s , n o 

se m u e v e n sino por o b j e t o s que sustentan el ser, 

q u e l i s o n j e a n los sentidos c o n cal idades c o n f o r -

mes al t e m p e r a m e n t o de sus órganos , y acciones 

convenientes á su conservación. L a H e r m o s u r a 

no t iene n i n g u n o destos c e b o s mercenar ios : sus 

halagos son puros : n o es a m a d a sino por si mis-

m a ; g a n a los c o r a z o n e s sin el c o h e c h o de la uti-

l idad. . . . E s una i m a g e n en que se reconocen mu-

c h a s señas del b ien s o b e r a n o . 

»Si las cosas corpora les t ienen diferencia e n la 

h e r m o s u r a , y n o son los espíritus h u m a n o s m e n o s 

diversos en sus sent imientos , ni un m i s m o obje-

to produce los m i s m o s afectos en todos , de esta 

considerac ión natura l se deducen a r g u m e n t o s 

que d a n á conocer la B e l d a d s o b e r a n a , porque 

las cosas mater ia les n o r e c o n o c e n este lustre e x -

terior a l inmediato pr incipio de que t ienen el ser, 

supuesto que e n él todas s o n diferentes. .. D e aquí 

h e m o s de d e d u c i r que es infinita la causa q u e 

h a c e esta in f in idad de impresiones en la m a t e r i a ; 

y que n o t u v i é r a m o s u n a idea que nos hic iera 
notar h e r m o s u r a e n todos los objetos , y defecto e n 

todas las h e r m o s u r a s , si n o hubiera u n a tan s o " 



berana q u e las c o m p r e n d i e r a e n sí t o d a s , c o n 

e m m e n c i a l ibre d e i m p e r f e c c i ó n . . . . «La belleza 

d. ,o P l a t ó n ) es flor de la b o n d a d , y es la m u e s -

ra q u e nos d e s c u b r e las r iquezas escondidas en 

los tesoros de la s u s t a n c i a , para i n d u c i r n o s á pro-

c u r a r l a s p o r el a g r a d o q u e recibe la vista. L u e g o 

si n o h u b i e r a n i n g u n a b o n d a d universa l q u e 

fuese mas ínt ima á los seres q u e su propia s u s -

tancia , y q u e merec iese todo nuestro deseo se 

seguiría q u e estas a t r a c c i o n e s q u e nos preparan 

as cosas c o r p o r a l e s , serían afeites q u e e n g r a -

n a n nuestra vista , e n c u b r i d o r e s de s u j e t o ! q u e 

n o poseen l a b o n d a d que p r o m e t e el s e m b l a n t e " 

S i e n d o las h e r m o s u r a s natura les breve centella 

de uz en abismos de oscuridad , s in la s o b e r a n a 

b e l d a d , exenta d e toda i m p e r f e c c i ó n fa l lar ía 

a q u e l a ver ad n a t u r a l d e q u e la h e r m o s u r a es 

a m a b l e , y la i n c l i n a c i ó n q u e nos c o n d u c e fuera 

engañosa , p o r n o h a b e r sujeto q u e tuviese c o n -

f o r m i d a d c o n n u e s t r a idea , ni centro a d o n d e se 

dirigiese e m o v i m i e n t o de nuestra a f i c ión n 

d o n d e pudiese d e s c a n s a r s e g u r a m e n t e . » 

A f i r m a , p u e s , el c o n d e de R e b o l l e d o , f u n -

dándose en la impres ión subjetiva (y en esto c o n -

siste su o r i g i n a l i d a d respecto de los otros p la tó-

n i c o s ) , f u n d á n d o s e , d i g o , « e n los afectos que 

e n nosotros i m p r i m e >, la existencia de «una so-

berana B e l d a d , sin a d o r n o , s in defecto , e terna, 

i n m u t a b l e , toda a c t o , toda v i r t u d , t o d a perfec-

c i ó n , que en u n i d a d inf ini ta c o m p r e h e n d e t o d a s 

las exce lenc ias y a g r a d o s de que las cosas m a t e -

n a l e s muestran a l g ú n rasgo , la c u a l , p o r una 

eterna c o m p l a c e n c i a , es j u n t a m e n t e el pr incipio 

y objeto de su a m o r , de c u y a fecundidad se de-

r ivan t o d o s los entes de la Naturaleza , y q u e los 

atrae p o r su b o n d a d , s iéndoles pr incipio y fin, 

por u n cerco de luz que se c o n t i n ú a sin interrup-

c ión. S i las H e r m o s u r a s mortales son atract ivas , 

es por i m á g e n e s s u y a s ; y nuestras a l m a s , s iendo 

de tan super ior n a t u r a l e z a , y que n o deben a m a r 

sino lo q u e les p u e d e a u m e n t a r p e r f e c c i ó n , no se 

apas ionaran por objetos perecederos , si su l u z no 

aludiera á la idea q u e en sí t ienen de u n a B e l d a d 

o r i g i n a l , en c u y a ausencia se consuelan c o n su 

i m a g e n . De a q u í procede que las pr imeras l lamas 

del a m o r son i n o c e n t e s , y sus n u e v o s ardores 

exci tan el va lor á generosas empresas , despiertan 

el á n i m o de la torpeza de la oc ios idad á la in-

v e n c i ó n de las artes , y p r o d u c e n l o s m i s m o s 

efectos que d i c e n haberse esparc ido c o n la l u z 

e n el a n t i g u o C a o s . E n estos p r i n c i p i o s el A m o r 

se satisface de sí m i s m o , sin m á s fin que el de 

a m a r ; sus m o v i m i e n t o s n o se e m a n c i p a n de la 

razón sino por a l g ú n exceso que descubre d i v i -

nidad en el o b j e t o a m a d o , y la deja e n u n a sus-

p e n s i ó n de las p o t e n c i a s , c o m o si poseyera el 

S o b e r a n o B i e n . . . . A s í q u e , despierta el a l m a al 

a t rac t ivo h a l a g o de la bel leza c o r p ó r e a , suspira 

i n t e r i o r m e n t e p o r u n bien más v e r d a d e r o , y 

a u n q u e n o t iene dél sino u n a c o n f u s a i d e a , no 

d e j a de sentir la v e h e m e n t e i n c l i n a c i ó n de bus-

c a r l e más allá de lo mater ia l de los cuerpos , y si 

h a b i e n d o t e n i d o este i m p u l s o , la detienen en los 

obje tos sensibles las pasiones de la p o r c i ó n infe-



rior, padece u n secreto d o l o r de v e r estorbados 

sus deseos . . . . L a s l l a m a s del A m o r , apetecibles 

en la l u z , t e m p l a d a s e n el ca lor , p a r e c e n tan pu-

ras y t a n c o n f o r m e s á nuestros d e s e o s , que al 

pr incipio n o s p r o m e t e n todo género de felicidad; 

m a s si nos d e t e n e m o s á este esplendor , que he-

c h i z a los s e n t i d o s , si d a m o s el c o r a z ó n á u n s u -

jeto que n o debe servir s ino á los o j o s . . . . el a l m a , 

despechada de la infe l ic idad del suceso , padece 

más que el h a m b r i e n t o entre las p inturas de los 

manjares de que está deseando la sustancia. Es-

to nos da á c o n o c e r q u e la H e r m o s u r a corpora l 

no es más q u e u n a s o m b r a , u n b o r r ó n d e la di-

v i n a (verdadero o b j e t o de nuestro amor) , la cual , 

s iendo p e r f e c c i ó n i n f i n i t a , p u e d e satisfacer á to-

das las p o t e n c i a s . . . . » C u a n d o los a m a n t e s figu-

ran la h e r m o s u r a a d o n d e n o la h a y , m u e s t r a n 

m o v e r s e p o r otro o b j e t o q u e el q u e v e n . . . . los 

t é r m i n o s q u e les son tan c o m u n e s , de d iv in idad, 

a d o r a c i ó n , o frenda y sacr i f ic io , expl ican el sujeto 

á q u e se debe el a m o r , y c u a n d o protestan que 

h a de ser eterno , le n i e g a n á una beldad caduca 

y sujeta á inf ini tas m u d a n z a s . . . . » 

T o d o e n este d iscurso es apac ib le y sereno; 

todo aspirac ión á la paz del espíritu : v e a m o s 

c o n cuánta grac ia l o d ice el a u t o r : « P u e s la m a r 

cont iene sus o n d a s p o r no inquietar nuestro so-

s iego , q u i e t e m o s las de nuestros a f e c t o s , p o r n o 

alterar el q u e Dios q u i e r e tener en nuestras a l -

mas. . . .» « A u n q u e h a y a estado (el a l m a ) largo 

t i e m p o en la e s c l a v i t u d destas bel lezas mortales, 

el d i v i n o a u x i l i o le p u e d e restituir e n t e r a m e n -

te su l ibertad, q u e no h a y prescripción contra 

el derecho de esta soberanía , y al m e n o r m o -

v i m i e n t o de nuestros afectos está D i o s , c o m o 

u n centro i n m ó v i l , dispuesto siempre á rec i-

b irnos; l l a m e m o s , p u e s , los deseos de la di-

versidad de o b j e t o s en q u e se r e p a r t e n , y , des-

prec iando las cosas m a t e r i a l e s , r e c ó j a n s e nues-

tras a l m a s al p u n t o de su esencia para u n i r s e 

al indiv is ib le . . . . ¿ Y para q u é le a n d a m o s á 

buscar en otras cr iaturas? Nosotros le traemos 

en el interior de nuestras almas.... d e j é m o n o s 

conducir de la l u z inter ior de los f a v o r e s de su 

g r a c i a , y g o z a r e m o s más fel iz paz de la q u e p o -

dremos i m a g i n a r . E l m u n d o nos parecerá di fe-

rente de lo q u e s o l í a , respiraremos u n a ire m á s 

a g r a d a b l e , c o m o al salir de una apacible p r i m a -

v e r a , y j u z g a r e m o s que se ha r e n o v a d o la natu-

ra leza . . . . S i la h e r m o s u r a consiste e n u n a justa 

proporc ión de partes , y e n u n cierto e s p l e n d o r 

q u e les da v i d a , c o m o la luz á l o s c o l o r e s , el 

a l m a tiene su h e r m o s u r a , c u a n d o sus p o t e n -

cias n o o b r a n sino por disposic ión de la r a z ó n , 

y rec ibe contentos superiores al orden n a t u r a l , 

c o m o la bel leza excede á la c o m ú n c o n d i c i ó n de 

l o s cuerpos . N o es de a d m i r a r q u e nuestra a lma 

represente m e j o r la d i v i n a B e l d a d , q u e u n a 

fuente ó espejo la del s o l , pues es efecto propio 

del a m o r c o n f o r m a r lo a m a n t e y a m a d o : corta 

queda c u a l q u i e r a s e m e j a n z a , pues se h a c e u n a 

fel iz t r a n s f o r m a c i ó n que l o s sabios a d m i r a n y los 

buenos e x p e r i m e n t a n , de la cual la naturaleza 

nos enseña un r a s g o , c u a n d o hace pasar especie 



m e n o s perfecta á otra más e m i n e n t e . E l h o m -

bre se v u e l v e D i o s e n cierta m a n e r a : ¿ q u i é n 

osara f o r m a r tal p e n s a m i e n t o , si n o procedie-

ra del c i e l o , si el o r á c u l o de la verdad no le 

c o n f i r m a r a , y los s a n t o s no l e ' h i c i e r a n creíble 

c o n sus éxtasis y la p e r f e c c i ó n de su v i d a , que 

parece l ibre de t o d a m a t e r i a ? . . . . S i les culpan 

c o m o al filósofo A n a x a r c o el m e n o s p r e c i o d e -

m a s i a d o a b s o l u t o de las cosas del m u n d o , res-

p o n d e n , m o s t r a n d o e l c ie lo , q u e t r a b a j a n por 

descansar e n su p a t r i a , y que d ir igen sus deseos 

á p r o c u r a r una f e l i c i d a d , q u e n o h a t e n e r fin: 

g ó z a n l a en c u a n t o la c o n d i c i ó n desta v i d a lo 

p e r m i t e , y si la t r a n s f o r m a c i ó n del a m o r no les 

da toda la g lor ia de l o s b i e n a v e n t u r a d o s , á lo 

m e n o s les c o n c e d e g r a n v e n t a j a sobre t o d o s los 

c o n t e n t o s ordinar ios de la n a t u r a l e z a , q u e sus 

a l m a s atraídas de los h a l a g o s de u n a soberana 

h e r m o s u r a i n t e l i g i b l e , se a n e g a n e n los a b i s m o s 

inf initos de p e r f e c c i o n e s , y e n el o r i g e n del b ien, 

a d o n d e h a l l a n la sat i s facc ión de t o d o s sus de-

seos. . . . J u z g u e m o s si e n estos éxtasis e n q u e el 

a l m a posee más q u e p u e d e , y espera más que 

p o s e e , si e n una v i d a que e x c e d e á todos los con-

tentos naturales y a n t i c i p a los de la g l o r i a , si en-

tre los e jerc ic ios de l o s ángeles p o d r á i n c l i n a r su 

af ic ión á la beldad de los c u e r p o s y al p lacer de 

los b r u t o s . . . . C o m o el a m o r o c u p a sólo á la 

u n i ó n , c u y a p e r f e c c i ó n no se hal la s ino e n el 

centro y ú l t i m o fin, el del h o m b r e r a c i o n a l n o 

puede aspirar s ino á D i o s . » 

E l c o n d e de R e b o l l e d o conf iesa l lanamente el 

o r i g e n platónico de esta doctrina : « L a Acade-

m i a parece que la t o m ó de la E s c r i t u r a , para 

rest i tuir laá S a n H i e r o t h e o y S a n Dionis io , ' p u e s 

la pone P l a t ó n e n boca de la docta D i o t i m a . » 

Y y o , por m i p a r t e , añadiré q u e hay también en 

el Discurso de la hermosura un eco remoto de 

L e ó n H e b r e o , y una reminiscenc ia más directa 

y señalada de los tratados místicos de q u e luego 

hablaré . A s í es q u e á la g r a n construcc ión o n t o -

lòg ica de Judas A b e r b a n e l prefiere R e b o l l e d o el 

p r o c e d i m i e n t o s u b j e t i v o y p s i c o l ó g i c o , c o m o si 

presintiese la t r a n s f o r m a c i ó n que las ideas acer-

ca de lo bello i b a n á e x p e r i m e n t a r e n el si-

g lo x v m . P e r o n o cabe d u d a q u e el término 

esencial de su d o c t r i n a es p latónico : sólo que el 

p l a t o n i s m o aparece y a m u y e m p o b r e c i d o de sus-

tancia filosófica, hasta el punto de haberse con-

v e r t i d o las s u b l i m e s metaf í s i cas de Diot ima en 

u n a b i e n i n t e n c i o n a d a e x h o r t a c i ó n piadosa. L a 

f o r m a es e legante todavía ; pero más e legante y 

graciosa q u e bel la . H a perdido la a m p l i t u d , el 

n ú m e r o y la arrogancia c o n q u e se m o v í a en las 

páginas de B o s c á n , del I n c a , y hasta de C a l v i , y 

se h a a f e m i n a d o , c a y e n d o en la m o n o t o n í a sin 

nerv io y e n las flores c o n t r a h e c h a s . S i se lee e j 

d iscurso de R e b o l l e d o antes de c o n o c e r las obras 

de los g r a n d e s p l a t ó n i c o s del s ig lo x v i , agrada y 

aun e n c a n t a ; pero, á pesar de la fe l ic idad i n m e j o -

rable de a l g u n a s expres iones , n o resiste el c o t e j o 

c o n n i n g u n o de el los. L a frase es p u r a ; pero las 

más veces m u e l l e , o s c i l a n t e y p o c o precisa. E s 

' Este San Dionisio es el falso Areopagita. 



la prosa e n e r v a d a de m u c h o s ascéticos jesuítas de 

la ú l t i m a é p o c a , d u l c e d u m b r e e m p a l a g o s a derra-

m a d a c o n u n i f o r m i d a d por todas las partes de la 

o b r a , y á la larga tan i n s o p o r t a b l e c o m o el cu l -

t e r a n i s m o . P o r otra parte , n o h a y escuela a l g u n a , 

p o r a l ta , p o r n o b l e que sea, c u y a v i ta l idad no se 

a g o t e , c u a n d o sus sectarios ruedan e ternamente e n 

el m i s m o c í rcu lo durante dos siglos. A la larga 

t o d o se c o n v i e r t e en f ó r m u l a v a c í a , y l l e g a á repe-

tirse m e c á n i c a m e n t e c o m o u n a l e c c i ó n aprendida 

de c o r o . E n t o n c e s se cae e n el a m a n e r a m i e n t o 

c ient í f ico , h e r m a n o g e m e l o del a m a n e r a m i e n t o 

l i terario. E s señal c ierta de que a q u e l m o d o de 

pensar h a d a d o de sí c u a n t o podía dar , y que es 

necesar io c a m b i a r de r u m b o , y t o m a r e n cuenta 

otros datos del p r o b l e m a , o l v i d a d o s hasta en-

tonces . T a l a c o n t e c i ó á la estét ica idealista y 

p l a t ó n i c a , c u y a j u v e n t u d tan v i g o r o s a y tan a u -

daz h e m o s a d m i r a d o e n L e ó n H e b r e o . S u c u m -

bió , p u e s , p r i m e r o p o r el a g o t a m i e n t o de fuer-

z a s , y luego p o r el s i l e n c i o , n o i n t e r r u m p i d o e n 

t o d o el s iglo x v m s ino p o r la v o z e x t r a n j e r a de 

M e n g s , á q u i e n r e f u t a r o n sus a m i g o s españoles . 

Y c u a n d o el idea l ismo v o l v i ó á i m p e r a r , n o fué 

ya b a j o su f o r m a ant igua , sino t r a n s f i g u r a d o e n -

teramente p o r H e g e l . 

P e r o e n l o s dos siglos que h a b í a d u r a d o la do-

m i n a c i ó n de la estética p l a t ó n i c a , su huel la está 

d o n d e q u i e r a , lo m i s m o en Italia q u e e n E s p a ñ a , 

pre tendiendo imponerse s o b e r a n a m e n t e , lo m i s m o 

al arte plástico que á la poesía l í r i c a . P l a t ó n i c o 

es el sent ido de aquella cierta idea que v e n í a á 

la mente de R a f a e l , y le servía de m o d e l o para 

sus creaciones. P l a t ó n i c o s son los sonetos de Mi-

guel Á n g e l y los de V i c t o r i a C o l o n n a , y las ele-

gías del D i v i n o Herrera , y los diá logos del T a s s o 

y sus sonetos, y los cantos de i n n u m e r a b l e s poe-

tas e r ó t i c o s , que j u n t a r o n á l o s recuerdos de la 

ant igua casuística a m o r o s a de la E d a d Media , tal 

c o m o e l Petrarca la h a b í a interpretado y tal c o m o 

A n s i a s M a r c h la h a b í a d e p u r a d o é ideal izado, las 

enseñanzas de la n u e v a A c a d e m i a F lorent ina y las 

de aquel judío español c u y a inf luencia no era me-

nos h o n d a , a u n q u e se confesase menos . E s c ier to 

q u e para la m a y o r parte de los poetas y h o m b r e s 

de letras , n o era el p l a t o n i s m o otra cosa que 

u n recurso s e m e j a n t e á la m i t o l o g í a : u n florilegi o 

d e frases h e c h a s y de lugares c o m u n e s , m e d i o pa-

ganos y medio c r i s t i a n o s , sobre el B ien S u m o , y 

la bel leza U n a en Dios , y derramada d i f u s a m e n t e 

e n las cr iaturas. E r a u n a retórica, en s u m a , m á s 

ó m e n o s socorr ida, c o m o lo fué la filantropía e n 

el siglo pasado. A n g e l o P o l i c i a n o había escrito á 

Marsi l io F i c i n o : « T ú buscas la verdad , yo busco 

la bel leza en los escritos de los a n t i g u o s : nuestras 

obras se c o m p l e t a n , y son dos partes de u n m i s -

m o todo.» Pero realmente la verdad la b u s c a b a n 

pocos, a u n d a n d o por supuesto que fuera el pla-

tonismo el c a m i n o de encontrar la . L a m a y o r 

parte se c o n t e n t a b a n c o n las f l o r e s , y d e j a b a n e l 

fruto. L a historia de la A c a d e m i a P l a t ó n i c a se 

reduce á la biograf ía de Marsi l io F i c i n o . Entre 

sus amigos , sólo Cr is tóbal L a n d i n o , autor de las 

Disputationes Camaldulenses, y el célebre poli-



grafo L e ó n Batt ista A l b e r t i , m e r e c e n a l g u n a con-

sideración c o m o filósofos. P e r o la popular idad y 

la i m p o r t a n c i a histórica de la doctrina s o n inne-

gables : lo que de ella q u e d a flotando e n la at-

mósfera, es el c o n c e p t o del «gran C o s m o s físico y 

m o r a l , creado por el A m o r D i v i n o , é i m a g e n del 

D i o s q u e lo habita.» 

E l principio o r g á n i c o de esta P h i l o g r a p h í a ó 

Teología Platónica ( como la l l a m a b a M a r s i l i o Fi-

c ino) , só lo L e ó n H e b r e o le f o r m u l ó con c lar idad; 

pero las consecuencias están en todas partes , y 

están, sobre t o d o , en los poetas. «Era u n n u e v o 

m o d o de ver el mundo,» c o m o dice Pascual V i -

llari E r a u n a tentat iva p a r a concebir le a r m ó -

n i c a m e n t e , añadiré y o . 

L o s artistas del s ig lo x v i v a l e n m u c h o m á s q u e 

Jos filósofos; pero esos artistas s o n platónicos . 

T o m e m o s p o r e j e m p l o á Miguel Á n g e l . De él 

escribe su a n t i g u o y c a n d o r o s o biógrafo A s c a -

nio C o n d i v i , que m u c h a s veces le o y ó r a z o -

nar y discurrir sobre el a m o r : «y m e d i jeron los 

q u e le o ían , que n o h a b l a b a de otro m o d o q u e 

c o m o se lee e n los escritos de P l a t ó n : y o por m í 

n o sé lo q u e P l a t ó n dice sobre e s t o , pero sé q u e 

h a b i é n d o l e tratado tan larga é í n t i m a m e n t e , 

n u n c a o í salir de su boca sino palabras hones-

1 En su reciente y eruditísima obra Niccolo MachiaveUi e i 

suoi tempi.... Firen^e, succcssori Le Monnicr, 1 8 7 7 , t o m o 1, pp. 

1 7 2 á 1 9 1 . 

V i d . además la Historia de la filosofía del Renacimiento de 

Schul tze ( lena , 1874) , y la Histeria de la Academia Platónica 

de Florencia de S ieveking (Hamburgo . 1844). 

t í s imas , q u e tenían f u e r z a de e x t i n g u i r en la 

juventud t o d o descompuesto y d e s e n f r e n a d o d e -

seo . . . . A m a b a , c o n todo e s o , la be l leza h u m a -

na , c o m o a q u e l que ó p t i m a m e n t e la c o n o c i ó , y 

u m v e r s a l m e n t e toda cosa bella ' . » E l mismo' 

B u o n a r r o t t i declara e n cua lquiera de sus sonetos 

su filiación filosófica: 

«¡Vía non patea se non somma belleza 

Accender me, che da lei sola tolgo 

A fer mié opre eterne lo splendore.•>> 

Sería l a r g o recorrer la l i teratura caste l lana 

del s iglo de o r o para e n u m e r a r á todos los que 

c o r r i e r o n e n pos de esta « S o m m a bel lezza,» des-

de el m o m e n t o en q u e B o s c á n «se a t rev ió ( c o m o 

dice á s p e r a m e n t e Herrera) á traer las j o y a s del 

P e t r a r c a en su mal c o m p u e s t o vest ido.» L a poe-

sía erót ica del siglo x v i es u n filtro quintesencia-

do de P l a t ó n , del Petrarca y de A u s í a s M a r c h , 

d i v e r s a m e n t e c o m b i n a d o s . A s í se h a c í a n las églo-

gas y las c a n c i o n e s , as í las elegías y los sonetos. 

T o d o s estos p latónicos e n a m o r a d o s e s t i m a b a n , ó 

fingían e s t i m a r , la be l leza c o r p ó r e a d e sus a m a -

das, c o m o escala para levantarse al movedor pri-

mero, p e r e g r i n a n d o antes por una y otra i m a g e n 

s u y a , v i a j e a g r a d a b l e , a u n q u e l a r g o y n o m u y 

seguro , ni m u y d irecto , porque suele a c o n t e c e r 

quedarse en el c a m i n o . 

P u d i e r a n l lenarse m u c h a s páginas con los ras-

' Rime e Lettere di Michelagnolo Buonarrot , precedute da'da 

vita deW autore, scritla da Ascanic Condivi. Firenze, G . Barbera , 

1858, p á g . 1 5 1 . 
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_ros que la estética p latónica y la filosofía a m a t o -

r i a d e r i v a d a de ella h a n inspirado á nuestros 

poetas clásicos de la edad de oro ; pero, p o r lo 

mismo q u e la materia es rica, c o n v i e n e r e d u c i r l a 

á t é r m i n o s estrechos, m u c h o más si se tiene en 

cuenta q u e lo esencial a q u í n o son las m ú l t i p l e s 

v a r i a c i o n e s sobre u n m i s m o t e m a , s ino el punto 

c o m ú n de a r r a n q u e , que es la d o c t r i n a de P l a t ó n 

y de P l o t i n o ; y el g r a d o de d i f u s i ó n y de i n f l u j o 

popular que esta doctr ina l o g r ó durante el si-

g l o x v i , n o y a en l o s centros univers i tar ios , sino 

entre los poetas del a m o r , entre los ingenios más 

i n d e p e n d i e n t e s y m a s a j e n o s de e n s e ñ a n z a s de 

escuela , entre los escritores legos, c o m o se d e c í a 

en el s ig lo x v i . 

P o r consiguiente , a u n q u e la expres ión más alta 

y m á s bel la del s istema estét ico de P l a t ó n h a y a 

de buscarse en la oda v e r d a d e r a m e n t e i n c o m -

parable de F r . L u í s de L e ó n a la música de Sali-

nas; la expres ión p o p u l a r y más d i fundida v v u l -

g a r i z a d a aparece todavía más de resalto, p o r lo 

m i s m o q u e es m e n o s metafísica , e n los poetas 

e r ó t i c o s , tales c o m o C a m o e n s , Herrera y C e r -

v a n t e s , los cuales , c o m o q u e n o procedían dis 

c u r s i v a sino i n t u i t i v a m e n t e , y n o aspiraban a! 

lauro de f u n d a d o r e s de n i n g u n a escuela metafísi-

c a , ni c i fraban su gloria en la c o n t e m p l a c i ó n 

especulat iva , sino que t o m a b a n sus ideas del me-

dio intelectual en que se e d u c a b a n y v i v í a n , nos 

dan m u c h o mejor q u e los filósofos de p r o f e s i ó n , 

y a escolást icos , y a míst icos , y a independientes , 

el nivel de la cultura estética de su edad , m o s -

t r á n d o n o s práct icamente y c o n el e j e m p l o c ó m o 

d e p u r a b a n y t r a n s f o r m a b a n estas ideas la m a n i -

festación poética del a m o r profano, y c ó m o al pa-

sar éste por l a red de oro de la forma poética, 

perdía cada v e z más de su esencia terrena, y l le-

g a b a á confundirse en la expresión c o n el a m o r 

míst ico , c o m o s i el calor y la intensidad del afecto 

depurase y engrandec iera hasta el o b j e t o m i s m o 

d e la pas ión. 

C o n todo e s o , n i n g u n o de los cantores del 

amor e n el s iglo x v i , a u n los más pulcros y más 

t e r s o s , p u e d e n c o m p a r a r s e ni en la sinceridad 

del sent imiento , ni en profundidad de psicología 

ínt ima, c o n el poeta í n t i m o por e x c e l e n c i a , c o n 

A u s í a s M a r c h . S ó l o que , a lecc ionados por el mis-

m o A u s í a s ( á q u i e n Garci lasso copia é imita ), y 

por el Petrarca, y por los ant iguos, f u n d e n a r m o -

niosamente los caracteres de las diversas escue las , 

produciendo u n s o n de n u n c a i g u a l a d a d u l z u r a , 

en el cual la E d a d Media y el R e n a c i m i e n t o ar-

m o n i o s a m e n t e conspiran para el efecto total . 

T a l es el carácter de la e x p r e s i ó n erót ica en 

C a m o e n s , sea q u i e n fuese la d a m a o b j e t o de su 

fervor espiritualista , por más que los a n t i g u o s 

b iógrafos c o n v e n g a n e n l lamar la D o ñ a Cata l ina 

de A t a y d e . C a m o e n s , fiel á la t radic ión perar 

q u i s t a , se e n a m o r a en V i e r n e s S a n t o , c o m o el 

maestro, y c o m o A u s í a s , pero sabe m e n o s que 

ellos de la esencia r e c ó n d i t a de su pasión. H a 

aprendido e n el g r a n poeta de V a l e n c i a , 

« Q u e como o accidente em seu sogei to 

Assi co' a alma minha se c o n f o r m a : 



Está no pensamento como idea, 

C o m o a materia simples busca a forma >.» 

P e r o al a f i rmar la n a t u r a l e z a ideal del a m o r , 

sabe tan p o c o y tan c o n f u s a m e n t e acerca de su 

esencia , que n o acierta á des ignar le sino c o n 

los términos q u e a r g u y e n más c o n f u s i ó n : 

« H u m nao sei que, que nasce nam sei onde, 

V e m nao sei como, e doe nao sei porque 

S a b e q u e esta belleza ideal b a j ó del c ielo 

«Formosura do ceo i nos descida 3 s 

pero se l imita á a f i rmar la r u d i m e n t a r i a n o c i ó n 

platónica de que la idea reside en el E m p í r e o y 

desde al l í lo r ige y g o b i e r n a todo : 

« A g o r a embebecido estés mirando 

Allá sobre el E m p y r e o aquella I d e a . 

Q u e el mundo enfrena y rige c o n su mando 4. * 

El a m o r es s iempre para él 

« A q u e ü e nao s e y q u e , 

Qu 'a jp ira nao sey como 

Qu' invisivel saindo a vista o vee 

Mas pei 'o comprender nao 1' acha tono, 

O qual toda a T o s c a n a poesía 

1 Soneto 10. 
2 Soneto 15 . 

3 Soneto 6 6 . 

4 Monólogo (castellano) de Aonia, en la égloga i. 

Que mais P h e b o restaura . 

Em Beatriz nem Laura nunqua vía ' . » 

El Divino H e r r e r a , patr iarca é ídolo de la es-

cue la s e v i l l a n a , f u é más r iguroso y más didácti-

c o . N o se l imitó á decir en versos inmortales , 

para expresar su a d o r a c i ó n más ó m e n o s plató-

nica , por la bella c o n d e s a de G e l v e s : 

«Un divino esplendor de la (belleza, 

Pasando dulcemente por mis o jos , 

Mi afán cuidoso causa y mi tr isteza.» 

sino que en alas de extát ica c o n t e m p l a c i ó n , l le-

g ó á ver en el rostro de D o ñ a L e o n o r de Milán 

u n a c o m o reve lac ión ant ic ipada de la suprema 

h e r m o s u r a , c e l e b r a n d o , v . gr. : 

«La virtud g e n e r o s a , lumbre mía , 

De vuestra eterna angélica bel leza ,» 

ó e x c l a m a n d o c o n reconcentrada f r u i c i ó n : 

«Inmenso ardor de eterna hermosura 

En vuestra dulce faz se me aparece 

Que y o en esa belleza que contemplo 

• Oda 6.* Ci to siempre las Rimas de Camoens por la edi-

ción de L isboa . 1621 , Antonio A l v a r e z , d iv idida en dos to-

m o s , y realzada por versos latinos de F r . Luis de Sousa . 

Acerca de la dama objeto de los poéticos fervores de Camoens. 

pueden consultarse los modernos libros que han publicado, 

acerca de aquel maravil loso p o e t a , los dos eruditos p o r t u -

g u e s e s Theóphi lo Braga y Latino Coelho. 



A u n q u e á mi flaca v is ta ofende y c u b r e , 

La inmensa busco, y v o y siguiendo el cielo • . » 

Herrera h a d o g m a t i z a d o este erot ismo p l a t ó -

nico e n sus Comentarios á Garcilasso 2 , d e c l a -

rando la n a t u r a l e z a del a m o r e n las a n o t a c i o n e s 

al soneto 7 . 0 , y la esencia de la hermosura en la& 

anotac iones al soneto 22, sin otras mil observa-

ciones esparc idas por todo el c o n t e x t o de a q u e l 

precioso y r a r í s i m o l ibro. 

Conf iesa Herrera que «de este a r g u m e n t o están 

l lenos los l i b r o s de los filósofos, y q u e los italia-

nos no h a n querido dejar a l g ú n lugar d e s o c u p a -

do en esta materia.» L i m í t a s e , p u e s , c o m o l o s 

restantes , á extractar el Simposio, c o n las i n -

terpretac iones a legóricas de los a l e j a n d r i n o s y 

m u c h a pedantesca erudic ión tomada de H e s i o d o , 

del falso O r f e o , de S i m ó n i d e s , de A p o l o n i o , d e 

X e n o p h o n t e , de A r i s t ó f a n e s , de A c u s i l a o , de 

S a f o , de P l o t i n o , de M u s e o , de M a r c o T u l i o , d e 

I Respecto del carácter platónico de la adoración de He-

rrera por la bella Eliodora, pueden caber a lgunas d u d a s (con 

p a z sea dicho de los críticos sevillanos) á quien lea la bellísi-

m a elegía que principia : 

« N o b a ñ e s en e l m a r s a g r a d o y c a n o . » 

ó aquella o t r a , donde se encuentra este verso incomparable de 

pasión y de v e r d a d : 

« j Y a p a s ó m i d o l o r : y a s é q u e e s v i d a ! >> 

3 Obras de | Garci Lasso de la Vega | con anotaciones de 

| Fernando de Herrera, | Al llustrissimo i Ecelen | tissiino Se-

ñor Don Antonio de Gu{- | man , Marqués de Ayamonte, Go-

bernador | del Estado de Milán, i Capitán General de Italia | En 

Sevilla, por Alonso déla Barrera | A ñ o de 1580. 691 folios, 

sin contar los preliminares y la T a b l a , 

A l e j a n d r o de A f r o d i s i a , de Jul io César E s c a l í g e -

ro y de otros autores i n n u m e r a b l e s . « Y asi h a y , 

s e g ú n los p l a t ó n i c o s , tres especies de a m o r , el 

c o n t e m p l a t i v o , q u e es el d i v i n o , porque s u b i -

mos de la vista de la bel leza corporal á la consi-

derac ión de la espir i tual y d i v i n a ; el a c t i v o , que 

es el h u m a n o , es deleite de v e r y c o n v e r s a r ; el 

tercero, q u e es pas ión de c o r r o m p i d o deseo y 

deleitosa lasc iv ia , es el pés imo y bestial . . . . E l 

p r i m e r o destos es a l t ís imo, el s e g u n d o m e d i o en-

tre los d o s , el postrero terreno y b a j o , q u e no se 

levanta de vi les cons iderac iones y t o r p e z a s . Y 

a u n q u e todo a m o r nace de la v i s t a , el c o n t e m -

plat ivo sube della á la m e n t e , el act ivo y m o r a l , 

c o m o simple y c o r p ó r e o , para e n la vista y pasa 

adelante ; el de le i table desciende del la al t o c a -

miento . Á estas especies r e s p o n d e n otras tres 

suertes de bel leza. Por o p i n i ó n c o m ú n t ienen to-

d o s , s iguiendo á P l a t ó n , q u e el a m o r es deseo 

de g o z a r la h e r m o s u r a , y s iendo deseo, es afec-

t o . . . . L u e g o que los o j o s son her idos de la be l le-

za , se resiente todo el espíritu s e n s i t i v o , y junta-

mente toda l ' á n i m a s e n s i t i v a . . . . , y atrae á sí c o n 

herviente espír i tu los t r a s p a s a m i e n t o s ó transmi-

graciones de los a m o r e s . . . . P o r q u e la v i s t a p inta 

y figura otras i m á g e n e s , c o m o en cosas l í q u i d a s , 

las cua les se d e s h a c e n y d e s v a n e c e n presto. . . . 

mas las i m á g e n e s de los que a m a n , esculpidas 

e n ¿lia c o m o i n m i x t i o n e s h e c h a s c o n f u e g o , d e -

jan i m p r e s a s e n la m e m o r i a f o r m a s que se m u e -

v e n , y v i v e n , y h a b l a n , y p e r m a n e c e n e n otro 

t i e m p o ; p o r q u e , s iendo representada á nuestros 



Ojos a l g u n a i m a g e n bella y a g r a d a b l e , pasa la 

ehgie della, p o r medio de los sentidos exter iores 

a l sentido c o m ú n : del sentido c o m ú n v a á iá 

parte i m a g i n a t i v a , y del la entra e n la m e m o -

r i a . . . . , y a l l í n o se d e t i e n e , porque enc iende al 

e n a m o r a d o en deseo de g o z a r de la belleza a m a -

da, y al fin lo t r a n s f o r m a e n e l la . . . .» 

H e r r e r a , c o m o todos los p la tónicos del s i -

g lo x v i , manif iesta grandes tendencias á la c o n -

c i l iac ión a r i s t o t é l i c a , y quiere e m b e b e r la d o c -

trina del Estagir i ta en la de su maestro . A s í l o 

n o t a m o s p r i n c i p a l m e n t e c u a n d o desarrol la s u 

c o n c e p t o de la bel leza, buscándole en la p r o p o r -

ción y s imetría penetradas por el d i v i n o a l i e n t o 

de la v i d a : 

«La bel leza c o r p o r a l , q u e los filósofos est iman 

en m u c h o , n o es otra cosa q u e p r o p o r c i o n a d a 

correspondencia de m i e m b r o s c o n a g r a d a b l e c o -

lor y g r a c i a , ó esplendor en la h e r m o s u r a y pro-

porc ión de co lores y l í n e a s . . . . Dice Ar is tóte les , 

en el n i de la Retórica y e n el de la Poética, q u e 

la hermosura , así e n lo q u e es a n i m a d o c o m o e n 

todas las cosas c o m p u e s t a s , consta de orden y 

conveniente g r a n d e z a . Y así quiere q u e , no sólo 

proceda y na^ca de la misma belleza y gracia, 

pero de dignidad , y grandeva , y veneración, 

con una nota de severidad S i n c o n t r a d i c c i ó n y 

r e p u g n a n c i a a l g u n a , entre t o d o s los c u e r p o s ele-

menta Jos es la más perfecta belleza la del c u e r p o 

h u m a n o , y de todo él la más bella parte es el 

' No parece sino que Herrera describía con estas palabras 
su propio carácter poético. 

rostro, á quien c o n c u r r e á f o r m a r más v a r i e d a d 

de m i e m b r o s que á otra a l g u n a . Y. si cada u n o 

destos m i e m b r o s es por sí h e r m o s o y b ien c o m -

puesto, lo h a c e n be l l í s imo. Y de todas estas par-

tes s o n bel l í s imos los ojos, por la diversidad y 

diferencia y bel leza de c o l o r e s , y p o r q u e son 

asiento de todo el esplendor q u e puede recibir el 

c u e r p o h u m a n o , y porque p o r e l los tras luce la 

h e r m o s u r a del á n i m o . . . . P e r o no está so lamente 

la bel leza en s u a v e s y l indos o j o s , en h e r m o s o 

rostro, y bel l ís imo y e n c e n d i d o co lor de mej i l las 

de h e r m o s a d a m a , e n la a legr ía de la v i s t a , en la 

v e r d u r a de la edad j u v e n i l , e n el a g r a d a b l e apla-

c i m i e n t o de m o d o s y gestos del c u e r p o . . . . ; mas 

t a m b i é n está e n las acc iones y o b r a s , donde se 

hacen claras y visibles las v ir tudes del á n i m o , 

porque hay tres suertes de belleza : de entendi-

miento, de ánimo y de cuerpo ' . . . . Parece que la 

h e r m o s u r a c o r p ó r e a p r o v i e n e de . . . . cierta v e n u s -

t i d a d , q u e l l a m a n Charita los g r i e g o s y Leg-

giadria los t o s c a n o s , que n o es otra cosa que 

e legancia y o r n a m e n t o , la c u a l agrada a l g u n a 

v e z , no tanto por la perfecta disposic ión y buena 

p r o p o r c i ó n del c u e r p o , c u a n t o por u n a cierta 

c o n f o r m i d a d q u e t iene c o n los o j o s , á los cuales 

contenta y d e l e i t a . . . . ; y esto todo es o b j e t o y 

juicio de los o j o s , porque so los el los c o n o c e n y 

a u n g o z a n solos de la h e r m o s u r a c o r p o r a l . . . . 

¡ A s í c o m o nace aquel la a g r a d a b l e y h e r m o s a 

b e l l e z a , que e m b e b e c e y ceba los o j o s dulce-

1 Equivale á ¡a moderna v autorizada división d e belleza fí-

sica, intelectual y moral. 



m e n t e , de la e lecc ión de b u e n o s colores, q u e , co-

l o c a d o s en lugares c o n v e n i e n t e s , h a c e n escogida 

p r o p o r c i ó n de m i e m b r o s , así del considerado es-

cogimiento de voces para imitar las diferencias 

sustanciales de ¡as cosas, procede a q u e l l a s u a v e 

h e r m o s u r a q u e suspende y arrebata nuestros áni-

m o s c o n maravi l losa v i o l e n c i a , y n o sólo es ne-

cesario el e s c o g i m i e n t o , s ino m u c h o m á s la com-

posición.» 

¡ Y c u á n a m p l i o , m a g n í f i c o y g e n e r o s o c o n -

cepto del arte había d e r i v a d o H e r r e r a de las 

f u e n t e s del idea l ismo p latónico! O i g á m o s l e en las 

notas á la é g l o g a 2. a , y j u z g a r e m o s lo q u e fué 

a q u e l espléndido c las ic ismo español del siglo x v i , 

antítesis perfecta del p r e c e p t i s m o de B o i l e a u : 

«Es la poesía a b u n d a n t í s i m a y e x u b e r a n t e , y r ica 

en t o d o , l ibre de su d e r e c h o y j u r i s d i c c i ó n , s o l a , 

sin s u j e c i ó n a l g u n a . . . . , y m a r a v i l l o s a m e n t e i d ó -

nea para manifestar t o d o s los p e n s a m i e n t o s del 

á n i m o , y el h á b i t o q u e representare , y obra , y 

e fec to , y g r a n d e z a , y todo lo que cae en senti-

miento humano.» 

Y para H e r r e r a n o es la lengua poét ica u n a 

cr ista l ización e n f o r m a s r e g u l a r e s y muertas , s ino 

a g u a q u e e t e r n a m e n t e fluye y se m u e v e : « E n 

tanto que v i v e la l e n g u a y se trata , n o se p u e d e 

decir q u e ha h e c h o c u r s o , porque siempre se 

alienta á pasar y dejar atrás lo que antes era es-

timado, y c u a n d o fuera posible persuadirse a l g u -

n o q u e h a b í a l l e g a d o al s u p r e m o g r a d o de su 

g r a n d e z a , era flaqueza i n d i g n a de á n i m o s g e n e -

rosos d e s m a y a r , impos ib i l i tándose c o n aquel la 

desesperación de merecer la g lor ia debida al tra-

b a j o y perseverancia d e la nobleza destos estu-

d i o s , pues s a b e m o s q u e en los s imulacros de F i -

dias p u d i e r o n l o s que v i n i e r o n después imaginar 

más h e r m o s a s cosas , y m á s per fec tas . . . . Debemos 

procurar con el entendimiento modos nuevos y 

llenos de hermosura. Y c o m o aquel grande artí-

fice, c u a n d o l a b r ó la figura de Júpiter ó la de 

M i n e r v a , n o c o n t e m p l a b a otra de que ímitasse y 

trajesse la s e m e j a n z a , pero tenía en su entendi-

miento impresa una f o r m a ó idea m a r a v i l l o s í s i -

ma de h e r m o s u r a , en q u e , m i r a n d o atento , en-

derezaba la m a n o y el art i f ic io á la semejanza 

della , así c o n v i e n e q u e siga el poeta la idea del 

e n t e n d i m i e n t o , f o r m a d a de l o más a v e n t a j a d o 

que puede a lcanzar la i m a g i n a c i ó n , para imitar 

del la lo más h e r m o s o y excelente .» 

Y ahora ( d e j a n d o para o t r o lugar la exposic ión 

de las doctr inas de H e r r e r a , relat ivas al arte l i te-

rario), séanos lícito a d m i r a r n o s de q u e la escuela 

más artif iciosa y ref inada de todas las p e n i n s u l a -

res, la más a m i g a de las frases estériles y m a r c h i -

tas, h a y a a c l a m a d o p o r maestro s u y o al h o m b r e 

que de tal m a n e r a p e n s a b a , y que , sin c e s a r , es-

t i m u l a b a á s u s c o n t e m p o r á n e o s á buscar modos 

nuevos y llenos de hermosura. ¿Y c ó m o n o h a b í a 

de pensar de esa m a n e r a q u i e n tenía del g e n i o 

poét ico la idea , no y a p l a t ó n i c a , s ino a l e j a n , 

drina y t a u m a t ú r g i c a , l lena de rel igioso terror 

y mister io , q u e r e v e l a n las palabras s iguientes , 

d o n d e de u n m o d o c laro se af i rma la i n c o n s -

ciencia del art ista e n los m o m e n t o s de fiebre es-
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tética : «No erraría m u c h o quien pensase q u e el 

e n t e n d i m i e n t o agente de Aristóteles es el m i s m o 

q u e el g e n i o platónico. E s él q u i e n se ofrece 

á los ingenios d iv inos y se mete d e n t r o , para 

q u e descubran c o n su l u z las inte lecciones de 

las cosas secretas que e s c r i b e n . Y sucede m u c h a s 

veces que , resfriándose después aquel ca lor c e -

leste e n los escritores , el los m e s m o s , ó a d m i r e n 

ó n o c o n o z c a n sus m e s m a s c o s a s , y a l g u n a v e z 

no las e n t i e n d a n e n a q u e l l a r a z ó n á la cual f u e -

r o n enderezadas y dictadas d e l . . . . 1 » 

E s u n a a b e r r a c i ó n sostener , c o m o lo ha h e -

c h o n o sé q u é cervant is ta m o d e r n o , que C e r -

vantes en 1a Galalea n o se propuso otro fin que 

la d i fus ión de las doctr inas p l a t ó n i c a s ; pero es 

c ierto que e n el l ibro ív de esa n o v e l a pastori l , 

pr imic ias del j u v e n i l i n g e n i o del rey de nuestros 

escritores , se intercala una c o n t r o v e r s i a d e a m o r 

y de h e r m o s u r a (enteramente escolást ica hasta 

en la forma) entre el discreto Tirsi y el desamo-

rado Lenio, y q u e el sentido de esta controvers ia 

es e n t e r a m e n t e p latónico y d e r i v a d o de L e ó n 

H e b r e o , hasta en las p a l a b r a s , de tal suerte, que 

p o d r í a m o s supr imir las , á n o ser por la r e v e r e n -

c ia debida á todas las q u e s a l i e r o n de la p l u m a 

de C e r v a n t e s , puesto q u e nada o r i g i n a l se des-

cubre en e l l a s , y a u n la f o r m a no es p o r c ierto 

' Herrera define el ingenio. que él dist ingue del genio ( sé-

panlo los que tienen esta última palabra por g a l i c i s m o ) «aquella 

fuerza y potencia n a t u r a l , y aprehensión fácil y nat iva en nos-

otros , por la cual somos dispuestos á las operaciones peregri-

nas y á la noticia suti l de las cosas altas. Procede del buen tem-

peramento del ánimo y del cuerpo. 

t a n o p u l e n t a y pródiga de l u z , c o m o la de £7 

Cortesano. 

« E l a m o r (dice el Lenio de C e r v a n t e s , s iguien-

do á Judas A b a r b a n e l ) , es deseo de b e l l e z a . . . . 

C u a l f u e r e la bel leza q u e se a m a , tal será el 

a m o r c o n q u e se a m a . Y p o r q u e la bel leza es de 

d o s m a n e r a s , c o r p ó r e a é i n c o r p ó r e a , el a m o r que 

la bel leza c o r p o r a l a m a r e c o m o ú l t i m o fin s u y o , 

este tal a m o r n o puede ser b u e n o , y este es el 

a m o r de q u i e n y o soy e n e m i g o ; pero c o m o la 

belleza corpórea se div ide a s i m i s m o en dos p a r -

tes, que son en cuerpos v i v o s y en c u e r p o s m u e r -

tos. t a m b i é n puede haber a m o r de bel leza c o r -

poral que sea b u e n o . Muéstrase la una par-

te de la bel leza c o r p o r a l en c u e r p o s v i v o s de 

v a r o n e s y de h e m b r a s , y ésta consis te en q u e to-

das las partes del cuerpo sean de por sí b u e n a s , y 

que t o d a s juntas h a g a n u n t o d o p e r f e c t o , y for-

m e n u n cuerpo p r o p o r c i o n a d o de m i e m b r o s y 

s u a v i d a d de colores . L a otra bel leza de la parte 

corporal n o v i v a consiste en pinturas , estatuas, 

e d i f i c i o s , la c u a l belleza p u e d e a m a r s e , sin que 

el a m o r c o n q u e se amare se v i t u p e r e . L a bel le-

za i n c o r p ó r e a se d iv ide t a m b i é n en dos partes, 

e n las v i r t u d e s y c iencias del á n i m a ; y el a m o r 

q u e á la v i r t u d se t i e n e , n e c e s a r i a m e n t e ha de 

ser b u e n o , y ni más ni m e n o s el q u e se tiene á 

las v i r tuosas c ienc ias y a g r a d a b l e s estudios. P u e s 

c o m o sean estas d o s suertes de bel leza la causa 

q u e e n g e n d r a el a m o r e n nuestros p e c h o s , s igúe-

se que en el amar la una ó la otra consista ser el 

a m o r b u e n o ó m a l o ; pero c o m o la bel leza i n c o r -



pórea se considera c o n los o jos del e n t e n d i m i e n -

to l impios y c l a r o s , y la belleza c o r p ó r e a se m i r a 

con los o j o s c o r p o r a l e s , e n c o m p a r a c i ó n de l o s 

incorpóreos , turbios y c i e g o s , y c o m o sean más 

prestos los ojos del cuerpo á mirar la bel leza pre-

sente corporal que a g r a d a , q u e no los del enten-

d i m i e n t o á considerar la ausente incorpórea que 

g l o r i f i c a , s igúese q u e más o r d i n a r i a m e n t e a m e n 

los morta les la caduca y morta l belleza q u e los 

d e s t r u y e , que la s ingular y d i v i n a q u e los m e j o -

ra . . . .» « L a c a u s a d é l o s males que el a m o r produ-

ce está en q u e toda la fe l ic idad del a m a n t e consis-

te en g o z a r la bel leza que d e s e a , y esta bel leza 

es imposib le poseer la y g o z a r l a e t e r n a m e n t e . . . . 

porque no está en m a n o s del h o m b r e g o z a r c u m -

pl idamente cosa que esté fuera de é l . . . .» 

Contesta T i r s i q u e « a m o r y deseo son dos co-

sas di ferentes ; que n o t o d o lo que se a m a se d e -

sea , ni t o d o lo que se desea se a m a . . . . C o m o el 

q u e t iene s a l u d , no dirá que desea la s a l u d , s i n o 

que la a m a . . . . Y a s í , por esia razón , el a m o r y 

el deseo v i e n e n á ser di ferentes afectos de la v o -

l u n t a d . . . . V e r d a d es q u e a m o r es padre del d e -

seo. A m o r es a q u e l l a p r i m e r a m u t a c i ó n q u e sen-

t i m o s n a c e r en nuestra m e n t e p o r el apet i to que 

nos c o n m u e v e y nos tira á s í , y nos deleita y 

a p l a c e , y a q u e l placer e n g e n d r a m o v i m i e n t o en 

el á n i m o , el c u a l m o v i m i e n t o se l l a m a deseo. . . . 

E l o b j e t o del deseo es el b i e n , y c o m o se h a l l a n 

diversas especies de d e s e o s , el a m o r es u n a espe-

cie de d e s e o , q u e atiende y mira al bien que se 

l l a m a bello.» 

D i v i s i ó n del a m o r e n honesto, útil y deleitable. 

< El a m o r s iempre es b u e n o , pero n o los a c c i -

dentes q u e se le a l l e g a n , c o m o v e m o s q u e acaece 

e n a l g ú n c a u d a l o s o r í o , el cual t iene su naci-

miento de a lguna l íquida y c lara f u e n t e , q u e 

s iempre claras y frescas a g u a s le va m i n i s t r a n d o ; 

y á p o c o espacio que de la l i m p i a m a d r e se a le ja , 

sus dulces y cristal inas a g u a s en a m a r g a s y tur-

bias son convert idas p o r los m u c h o s y n o l i m -

pios a r r o y o s q u e de u n a y otra parte se le j u n -

t a n . . . . L a be l leza , c o n o c i d a p o r tal , es casi i m p o -

sible q u e de a m a r s e d e j e ; y t iene la bel leza tanta 

f u e r z a para m o v e r nuestros á n i m o s , que ella sola 

fué parte para q u e los a n t i g u o s filósofos , c iegos 

v sin l u m b r e de fe q u e los e n c a m i n a s e , l levados 

de la razón natural y traídos de la belleza q u e e n 

los estrel lados c i e l o s , y en la m á q u i n a y r e d o n -

dez de la tierra c o n t e m p l a b a n . . . . fueron c o n el 

e n t e n d i m i e n t o r a s t r e a n d o , h a c i e n d o escala por 

estas causas segundas , hasta l legar á la pr imer 

causa de las causas . 

». . . . E n la figura y c o m p o s t u r a del h o m b r e se 

c i f ra y cierra la bel leza que en todas las otras 

partes del la se reparte.» 

C e r v a n t e s l l a m a al a m o r : 

«De todas ciencias sin igual maestro , 

F u e g o , que, aunque de hielo un pecho sea , 

En él las llamas de v i r t u d le enciende. 

Flor que crece entre espinas y entre abrojos , 

Escala por do sube el que se a t r e v e , 



Pintor que en nuestras ánimas ostenta 

Con apacibles sombras y colores. 

O r a m o r t a l , era inmortal bel leza.» 

Bien c o n o c i ó el b u e n sent ido de C e r v a n t e s q u e 

las r a z o n e s y a r g u m e n t o s de L e n i o y T i r s i , «más 

p a r e c í a n de i n g e n i o s entre l ibros y las aulas cria-

d o s , que n o de a q u e l l o s q u e entre pa j izas c a b a -

nas son crec idos . . . . Y r e c e l a n d o q u e a l g u i e n pu-

diera a d m i r a r s e de q u e e n la c o m p a ñ í a de las 

o v e j a s , e n la so ledad de los c a m p o s , se puedan 

a p r e n d e r las c i e n c i a s , q u e a p e n a s saben dispu-

tarse e n las n o m b r a d a s u n i v e r s i d a d e s , a u n q u e el 

a m o r p o r todos se e x t i e n d e y á todos se c o m u n i -

ca . . . . t u v o que c o n f e s a r q u e L e n i o 1 , los m á s 

floridos años de su edad g a s t ó , n o en el e j e r c i c i o 

de g u a r d a r c a b r a s e n los m o n t e s , s ino en las r i -

beras del c l a r o T o r m e s en loables estudios y dis-

cretas conversac iones . . . .» No es éste pastor sino 

muy discreto cortesano, p u d i é r a m o s decir c o n el 

cura e n el escrut inio de ios l ibros ; pero el h e c h o 

m i s m o de la i n s e r c i ó n de tales teorías en u n l ibro 

de a m e n a l i teratura , dest inado á correr e n el ees-

tillo de l a b o r de las doncel las , demuestra p a l m a -

> Personaje real c o m o Tirsi y Damón y casi todos ios q u e 

intervienen en la Galatea, aunque la personalidad de Lenio 

(¿Pedro Liñán?) no haya podido identificarse hasta ahora tan 

c laramente como lo están las de Francisco de Figueroa (Tirsi) 

ó P e d r o L á y n e z ( D a m ó n ) , ó D. D i e g o de Mendoza (Melisa), 

ó el mismo Cervantes (Elycio), 

r i a m e n t e el v i g o r o s o e m p u j e de la corriente p la-

tónica en el s iglo x v i . P u e d e decirse que las 

lecciones de D i ó t i m a estaban entonces en la at-

m ó s f e r a , y que todo el m u n d o las respiraba , sin 

darse cuenta de el lo, en todas partes, en los l ibros 

míst icos las a l m a s p i a d o s a s , e n las de e r u d i c i ó n 

y precept iva los d o c t o s , e n las de apacible entre-

t e n i m i e n t o los m u n d a n o s . 

L a estética platónica fué la f i losofía popular e n 

E s p a ñ a y en Ital ia, durante todo el s iglo x v i . ¡ Y 

c u á n t o s y cuántos rasgos a d m i r a b l e s h a inspira-

d o á l a poesía, desde aquel madrigal de L o p e de 

V e g a : 

« M i r é , Señora , la ideal belleza, 

Guiándome el A m o r por vagarosa 

Senda de nueve cielos » 

hasta la oda de F r . L u í s de L e ó n Á la música 

del c iego S a l i n a s , la cual q u i e r o transcribir casi 

íntegra, para cerrar c o n l l a v e de oro este capí tu lo , 

e n el cual he p r o c u r a d o engarzar , c o m o en hi lo de 

perlas, las más exquis i tas sentencias de esta es-

cuela , ins igne y a f o r t u n a d a entre todas por ei 

n ú m e r o y por la cal idad de sus intérpretes, e n los 

cuales n o parece s ino que , á través de los siglos, 

se fijaba a m o r o s a m e n t e la m i r a d a de P l a t ó n , in-

fundiéndoles luz y e n t e n d i m i e n t o de s o b e r a n a 

h e r m o s u r a ! N o sólo del m i s m o P l a t ó n , e n el Fe-

dro y e n el Convite, s ino de P l o t i n o , del A r e o p a -

gita, de S a n B u e n a v e n t u r a y de B o e c i o , en su 

tratado de música (tan a p r o v e c h a d o p o r el mis-

- x i x • 8 



rao Sal inas , á quien esta oda d i v i n a v a dedicada), 

h a y reminiscencias e n las aladas estrofas de f ray 

L u í s de L e ó n , d o n d e la e fus ión y el a r r a n q u e del 

s e n t i m i e n t o l írico n o d a ñ a n á la l i m p i e z a del pen-

samiento especulat ivo , ni éste e n t u r b i a r a ar idece 

l a c o n c e p c i ó n poét ica : de tal m a n e r a se c o m p e n e -

t r a n c ienc ia y arte e n a q u e l l o s conceptos o t o l ó -

g i c o s s u p e r i o r e s , q u e son á u n m i s m o t iempo 

l u z para el e n t e n d i m i e n t o y rega lo para la fan-

tasía. 

«El aire se s e r e n a , 

Y viste de hermosura y luz no u s a d a , 

S a l i n a s , c u a n d o suena 

La música extremada , 

Por vuestra sabia mano gobernada. 

Á c u y o son d i v i n o , 

Mi alma, que en olvido está s u m i d a , 

T o r n a á cobrar el t ino 

Y memoria perdida 

De su origen primera esclarecida. 

Y como se conoce, 

E n suerte y pensamientos se mejora : 

El oro desconoce 

Q u e el vulgo vil adora, 

L a belleza caduca engañadora. 

T r a s p a s a el aire t o d o , 

Hasta llegar á la más alta esfera , 

Y oye allí otro m o d o 

De no perecedera 

M ú s i c a , que es la fuente y la primera. 

V e cómo el gran maestro 

Á aquesta inmensa cítara aplicado , 

C o n movimiento d i e s t r o , 

P r o d u c e el son sagrado, 

Con que este eterno templo es sustentado. 

Y como está compuesta 

De números c o n c o r d e s , luego envía 

Consonante r e s p u e s t a , 

Y entrambas á porfía 

Mezclan una dulcísima armonía. 

A q u í el alma navega 

Por un mar de d u l z u r a , y f inalmente 

En él así se a n e g a , 

Q u e ningún accidente 

E x t r a ñ o ó peregrino o y e ni siente. 

¡ O h d e s m a y o dichoso , 

O h muerte que das vida , oh dulce olvido! 

¡ Durára en tu r e p o s o , 

S i n ser restituido 

Jamás á aqueste bajo y vi l s e n t i d o ! 

1 O h , suene de c o n t i n o , 

Sal inas , vuestro son en m i s o í d o s , 

A c u y o son divino 

Despiertan mis s e n t i d o s , 

Quedando á lo demás adormecidos 1» 

T o d o está e x p r e s a d o a q u í con frases de insu-

perable s e r e n i d a d y b e l l e z a ; el poder a q u i e t a d o r 

del arte (,sophrosyne) , sus efectos pur i f icadores , 

la escala que f o r m a n las cr iaturas , para q u e se 

levante el e n t e n d i m i e n t o desde la c o n t e m p l a c i ó n 

d é l a s bellezas naturales y artísticas hasta la c o n -

t e m p l a c i ó n de la s u m a increada h e r m o s u r a , la 

a r m o n í a v i v i e n t e q u e e n el u n i v e r s o rige y res-

p l a n d e c e , a r m o n í a de n ú m e r o s concordes , q u e 

l o s pi tagóricos oían c o n los o j o s del a l m a ; m ú s i c a 



celeste, á la cual r e s p o n d e débi l y flacamente la 

m ú s i c a h u m a n a . . . . C o n r a z ó n ha l l a m a d o Mxlá y 

F o n t a n a l s á esta oda (tan a d m i r a d a por él , y que 

t o d o s sus discípulos s a b e m o s de m e m o r i a ) «bella 

paráfrasis cr ist iana de la estét ica de P l a t ó n . » 

C A P Í T U L O VII . 

LA E S T É T I C A P L A T Ó N I C A EN LOS MÍSTICOS DE LOS 

SIGLOS XVI Y X V I I . — F R . LUÍS DE G R A N A D A . — F R A Y 

J U A N DE LOS Á N G E L E S . — F R . DIEGO DE E S T E L L A . — 

F R . LUÍS DE L E Ó N . — M A L Ó N DE C H A I D E . — E L B E A T O 

ALONSO DE O R O Z C O . — C R I S T Ó B A L D E F O N S E C A . — E L 

T R A T A D O « D E LA H E R M O S U R A DE D I O S » D E L P A D R E 

N I E R E M B E R G . 

EMOS de confesar q u e casi todo lo que se 

ha escrito acerca de nuestra s u b l i m e 

escuela mística del s iglo de oro, carece 

de r igor y de precis ión histór ica , y debe 

tenerse m u c h o más por e n s a y o laudable (cuando 

no por a d i v i n a c i ó n más ó m e n o s afortunada) , que 

por c o n o c i m i e n t o real y directo del a s u n t o . L a 

base para f o r m a r juic ios , y a analít icos, y a sintéti-

cos , fa l tará en tanto q u e la m a y o r parte de los 

m o n u m e n t o s de esta l i teratura c o n t i n ú e n ocultos 

é i g n o r a d o s para los cr í t icos , y mientras éstos n o 

se resignen á la tarea ingrata y d e s l u c i d a , pero 

n e c e s a r i a , de ir e x a m i n a n d o nuestros l ibros de 



celeste, á la cual r e s p o n d e débi l y flacamente la 

m ú s i c a h u m a n a . . . . C o n r a z ó n ha l l a m a d o Mxlá y 

F o n t a n a l s á esta oda (tan a d m i r a d a por él , y que 

t o d o s sus discípulos s a b e m o s de m e m o r i a ) «bella 

paráfrasis cr ist iana de la estét ica de P l a t ó n . » 

C A P Í T U L O VII . 

LA E S T É T I C A P L A T Ó N I C A EN LOS MÍSTICOS DE LOS 

SIGLOS XVI Y X V I I . — F R . LUÍS DE G R A N A D A . — F R A Y 

J O A N DE LOS Á N G E L E S . — F R . DIEGO DE E S T E L L A . — 

F R . LUÍS DE L E Ó N . — M A L Ó N DE C H A I D E . — E L B E A T O 

ALONSO DE O R O Z C O . — C R I S T Ó B A L D E F O N S E C A . — E L 

T R A T A D O « D E LA H E R M O S U R A DE D I O S » D E L P A D R E 

N ' I E R E M B E R G . 

EMOS de confesar q u e casi todo lo que se 

ha escrito acerca de nuestra s u b l i m e 

escuela mística del s iglo de oro, carece 

de r igor y de precis ión histór ica , y debe 

tenerse m u c h o más por e n s a y o laudable (cuando 

no por a d i v i n a c i ó n más ó m e n o s afortunada) , que 

por c o n o c i m i e n t o real y directo del a s u n t o . L a 

base para f o r m a r juic ios , y a analít icos, y a sintéti-

cos , fa l tará en tanto q u e la m a y o r parte de los 

m o n u m e n t o s de esta l i teratura c o n t i n ú e n ocultos 

é i g n o r a d o s para los cr í t icos , y mientras éstos n o 

se resignen á la tarea ingrata y d e s l u c i d a , pero 

n e c e s a r i a , de ir e x a m i n a n d o nuestros l ibros de 



d e v o c i ó n u n o á u n o , por el orden c r o n o l ó g i c o en 

que se p r o d u j e r o n , ú n i c o m e d i o de establecer la 

filiación intelectual de los autores y de los siste-

mas , y de reducir los á clases y g r u p o s . C u a n d o 

esta l a b o r , c iertamente i n m e n s a , esté ya t e r m i n a -

da , p o d r e m o s , c o n entero y cabal c o n o c i m i e n t o 

de causa, c o n plena s inceridad y desinterés, sin 

e n t u s i a s m o s m u c h a s veces p r e m a t u r o s é irreflexi-

vos , apreciar en c o n j u n t o el c u a d r o , y p o n e r en 

su lugar cada u n o d e los múlt ip les detalles. E n -

tonces , y sólo e n t o n c e s , podrá escribirse u n l ibro 

sobre los Místicos Españoles, just i f icando el am-

bicioso t ítulo que c o n bien poca for tuna dió Pablo 

Rousse lot al s u y o , reduc ido en su parte úti l á u n a 

serie de breves m o n o g r a f í a s (no exentas de yerros) 

sobre los autores m á s famosos y accesibles. P e r o 

¿ q u é signif ican estos seis ú o c h o estudios, i n c o m -

pletos e n sí m i s m o s , y somet idos además á u n or-

d e n ar t i f i c ia l , i m p u e s t o , n o p o r el a s u n t o , sino 

p o r la v o l u n t a d del crít ico, para juzgar de u n a e s -

cue la q u e estuvo en c o n t i n u o v i g o r de producción 

durante dos s ig los , y q u e , entre místicos y ascéti-

c o s , dió á l u z por lo m e n o s tres mil y tantos 

l i b r o s , si h e m o s d e estar al índice de Nicolás 

A n t o n i o ? C l a r o es q u e en esta inmensa y popular 

l i t e r a t u r a ha de a b u l t a r , c o m o en todas partes, 

m u c h o m á s el fárrago q u e las obras d ignas de 

v i v i r , a u n sin t e n e r e n c u e n t a la insufrible mono-

t o n í a , á la c u a l , ora p o r esterilidad de ingenio , 

ora por la c o n d i c i ó n de estas mater ias espi-

rituales, s iempre las m i s m a s , a u n q u e sean las 

m á s altas q u e puede a b a r c a r el e n t e n d i m i e n t o 

h u m a n o , se ve ían c o n d e n a d o s los escritores. P e r o 

a u n para discernir y separar el grano, es preciso 

conocer de cerca á m u c h o s autores q u e h o y sólo 

c o n o c e m o s de n o m b r e , y á otros de quienes ni el 

n o m b r e v i v e , como no sea e n las páginas de nues-

tro gran d icc ionar io b i b l i o g r á f i c o . H a y q u e re-

a n i m a r todas esas figuras, q u e un t i e m p o t u v i e r o n 

v ida, y , en v e z de ident i f icar las en u n a a d m i r a -

ción c o m ú n é i rracional , c o m o h a c e n los devotos 

que en nuestros días e m p a l a g o s a y l á n g u i d a m e n t e 

quieren remedarlos , g u a r d a r s e m u c h o de no c o n -

fundir e n una sola tinta b o r r o s a y u n i f o r m e t o d o s 

aquel los v e n e r a b l e s rostros que e n v i d a o s t e n t a -

r o n tanta d ivers idad y e n e r g í a , n o y a sólo c o m o 

escritores, s ino t a m b i é n c o m o pensadores, p o r 

m u c h o q u e se i n d i g n e n los que , m i d i é n d o l o todo 

por las reglas de su estrecho y e n t e n e b r e c i d o cri-

ter io , r e c h a z a n c o m o una herej ía la a f i r m a c i ó n 

de que , aun s iendo c o m ú n á todos nuestros mís-

ticos el f o n d o de sus e s p e c u l a c i o n e s , c a b e en l o s 

acc identes var iedad i n t e r m i n a b l e y r i q u í s i m a , 

p o r q u e no h a y a u t o r , ni h a y l i b r o , ni h a y s is-

t e m a de t e o l o g í a , que pueda encerrar t o d o s l o s 

m o d o s p o r donde lo d iv ino se manif iesta al a l m a , 

ni apris ionar e n secos a f o r i s m o s y categorías t o -

das las v i s l u m b r e s y c e n t e l l a s de la eterna y tras-

cendental sabidur ía , q u e v a r e c o g i e n d o el a lma 

en su míst ico v i a j e , para a l u m b r a r c o n ellas su 

c a m i n o . Y c o m o la m í s t i c a , a u n q u e sea c iencia d e 

a m o r , es ciencia al c a b o , y por c o n s i g u i e n t e ejer-

cic io especulat ivo de la m e n t e , sin l o cual se c o n -

vertiría en iluminismo f a n á t i c o , c laro es que en 



el m o d o de tratarla y e n t e n d e r l a , a u n q u e sean 

todos cristianos los q u e la ent ienden y t ratan, y 

h a g a n entrar t o d o s c o m o e l e m e n t o pr inc ipa l í s imo 

e n su especulac ión la d o c t r i n a reve lada y el p o d e r 

inefable de la grac ia , p o n d r á cada c u á l aquel las 

disposiciones y tendencias de su pensamiento 

que más le caracter icen á él y á su raza , y , por 

tanto, unos míst icos serán o n t ó l o g o s y o tros psi-

c ó l o g o s , u n o s a n a l i z a d o r e s y o tros sintéticos y 

a r m ó n i c o s , t o d o s e g ú n el e n t e n d i m i e n t o que 

D i o s les h a y a dado, y el p u e b l o á que p e r t e n e z -

c a n , y la e d u c a c i ó n q u e h a y a n r e c i b i d o . Y no ha 

de tenerse por d e s h o n r a de e l l o s , ni por idea pe-

c a m i n o s a y v i tanda e n el c r í t i c o , ni por c o n c e -

sión h e c h a al v a g o espir i tua l i smo r e i n a n t e , el 

insistir tanto c o m o h o y lo h a c e m o s a l g u n o s , e n 

esta parte exter ior , p r o f a n a y metaf ís ica del mis-

t i c i s m o , ni el h a c e r n o t a r la innegable i n f l u e n c i a 

que en el p e n s a m i e n t o de a l g u n o s de los m á s in-

s ignes maestros d e la v ida c o n t e m p l a t i v a e jerc ie-

r o n , c o m o n o p o d í a n m e n o s de e j e r c e r , las ideas 

filosóficas d o m i n a n t e s en su t i e m p o , y a aristotér 

l i cas , y a p l a t ó n i c a s , y a i n d e p e n d i e n t e s , pues lo 

s i n g u l a r h u b i e r a s ido q u e tal inf luencia no se 

e j e r c i e s e , en h o m b r e s q u e f o r z o s a m e n t e tenían 

q u e tratar m u y p o r m e n u d o de las facultades h u -

m a n a s y de su a s c e n s i ó n h a c i a l o perfecto y lo 

a b s o l u t o , a b o r d a n d o de frente l o s m a y o r e s pro-

b l e m a s q u e la razón puede proponerse e n su 

e jerc ic io . Y o sé bien que á los santos v a r o n e s les 

i m p o r t a n p o c o las v a n i d a d e s h u m a n a s , a u n c o n -

tando entre ellas la vanidad c i e n t í f i c a ; pero sé 

también q u e n i n g ú n b i ó g r a f o de S a n J e r ó n i m o 

d e j a de contar m u y á la larga sus t r a b a j o s de he-

braizante , y q u e n i n g ú n biógrafo de S a n Agust ín 

d e j a de insistir e n lo que su filosofía d e b i ó á la 

lectura y e n s e ñ a n z a de los académicos . P o r q u e 

la v e r d a d y la c iencia son v e r d a d y ciencia siem-

pre, proféselas u n gent i l ó u n cr ist iano; y c u a n d o 

la r a z ó n de los a n t i g u o s a l c a n z ó por si a l g u n a de 

esas s u b l i m e s v e r d a d e s q u e a d m i r a m o s e n P l a t ó n , 

en Ar is tóte les y aun e n P l o t i n o , conquistadas 

q u e d a r o n para la f u t u r a M e t a f í s i c a , y á nadie, 

antes del a d v e n i m i e n t o de la grosera doctrina 

tradicionalista , se le o c u r r i ó rechazar la deuda 

de grat i tud ni maldec ir de los que h a b í a n educa-

do el p e n s a m i e n t o de los filósofos crist ianos, ó 

más bien m a l d e c i r del pensamiento m i s m o . 

S i n p r e o c u p a c i ó n , pues , ni t e m o r pueri l , y li-

m i t á n d o n o s á nuestro a s u n t o , p o n d r e m o s frente 

á frente e n este c a p í t u l o las ideas de nuestros 

míst icos acerca de la h e r m o s u r a , c o n las que pro-

fesaban sobre el m i s m o a s u n t o los p latónicos in-

dependientes ó p r o f a n o s estudiados e n el capítulo 

a n t e r i o r , para q u e l u e g o se r e m o n t e el lector á 

los orígenes de toda esta d o c t r i n a , c u y o s princi-

pales es labones s o n : P l a t ó n , P l o t i n o , El Falso 

A r e o p a g i t a , S a n B u e n a v e n t u r a . 

P e r o antes de i n t e r n a r n o s en este estudio, que 

t a m p o c o e x t e n d e r e m o s á todos los rasgos sueltos 

esparcidos en los míst icos q u e c o n o c e m o s , s ino 

sólo á los q u e proceden en a l g u n a f o r m a que 

pueda Calificarse de doctr ina l y consciente, v a m o s 

á intentar una c las i f icac ión , no c i e r t a m e n t e in-



terna, p o r q u e no lo c o n s i e n t e n las not ic ias que 

hasta ahora t e n e m o s , s ino externa y superf ic ia l ; 

pero así y t o d o , más f u n d a d a , m e n o s expuesta á 

errores, y q u i z á en su f o n d o m e n o s arbitraria y 

anti- í i losóf ica que lo q u e p u d i e r a creerse. 

L a l i teratura cata lana pose ía desde el s iglo XIII 
u n o de los m a y o r e s m í s t i c o s del m u n d o : el autor 

de las Contemplaciones y del Cántico de! amigo 

y del amado. E n él se c o m p e n d i a toda n u e s t r a 

l iteratura ascética, c o n t e m p l a t i v a y devota de los 

siglos medios : es el ú n i c o q u e , s in d e s d o r o , p o -

demos c o l o c a r cerca de S a n B u e n a v e n t u r a , y 

antes q u e los míst icos a l e m a n e s ( E c k a r t , S u s o , 

T a u l e r , e t c . ) . Pero la l e n g u a caste l lana no t u v o 

i g u a l suerte hasta el s ig lo x v i . T o d a la di l igencia 

de los más erudi tos h i s t o r i a d o r e s de el la no ha 

podido descubr ir e n las tres centur ias anteriores 

u n solo autor que p u e d a l l a m a r s e míst ico en toda 

la precis ión científ ica de la frase S a n P e d r o Pas-

cual , obispo de Jaén , es o r a d o r sagrado y c o n -

troversista . F r . Jacobo d e B e n a v e n t e , e n el Viri-

dario,y F r . B e r n a r d o O l i v e r , e n el Libro del 

espertamiento de la voluntad en Dios, s o n m o r a -

listas , y á lo s u m o ascét icos ; y o t r o tanto p u e d e 

decirse del a n t i - P a p a L u n a e n su o b r a de las 

Consolaciones, y del a r z o b i s p o de S e v i l l a D . P e -

dro G ó m e z de A l b o r n o z e n el Libro de lajusticia 

de la vida espiritual et perfection de la Eglesia 

militante. Más copiosos los tratados de d e v o -

c i ó n espiritual en el s ig lo x v , acércase a l g o , á la 

manera de los A v i l a s y G r a n a d a s , el Espejo del 

alma de F r . L o p e F e r r a n d e s , y es c o m o u n p r e -

ludio de los futuros l ibros escritos en metáfora de 

c o m b a t e , el Vegecio Spiritual, de F r . A l o n s o de 

S a n Cr is tóba l . S i g u e la m i s m a tendencia alegó-

rica doña T e r e s a de C a r t a g e n a en la Arboleda de 

enfermos-, pero ni estos l ibros, ni el Lucero de la 

vida Christiana, de P r é x a m o , ni el Vencimiento 

del mundo de A l o n s o N ú ñ e z de T o l e d o , podían 

satisfacer á pr incipios del s iglo x v i el a n h e l o de 

las a lmas piadosas , q u e v e í a n crecer al mismo 

t i e m p o l ibre y l o z a n a la l i teratura recreativa y 

aun picaresca, y mult ip l icarse cada día la serie de 

los A m a d i s e s , P a l m e r i n e s , Celest inas y Cárceles 

de A m o r , m o t i v o de g r a v e recelo para los mora-

listas de entonces . 

E n tal penuria de l ibros que calentasen el 

h o r n o del a m o r d i v i n o en las v í rgenes recogidas, 

y aun e n los h o m b r e s q u e v i v í a n e n el s ig lo , 

arro jábanse todos , c o m o á ú n i c o pasto, á las t ra-

ducc iones de c u a n t a s obras espirituales había 

p r o d u c i d o la lat inidad eclesiást ica de la E d a d 

Media , y l o g r a b a n s i n g u l a r aplauso y b o g a , no 

y a sólo el i n c o m p a r a b l e l ibro Deconiemptumun-

di, que a h o r a l l a m a m o s El Kempis, por el n o m -

bre de su autor presunto , pero q u e entonces se 

a tr ibuía g e n e r a l m e n t e á Gerson ; y los tratadillos 

de S a n B u e n a v e n t u r a , especia lmente el Estímulo 

del divino amor, las Epístolas de Santa Catalina 

de Sena y la Escala Espiritual de S a n Juan Clí-

m a c o , sino que casi les d isputaban lectores las 

Contemplaciones del Idiota, y los l ibros de T a n -

ler , de Ruysbrocliio, de Dionisio el C a r t u j a n o , de 

H e n r i c o H e r p h y otros a lemanes . 



Q u i e n t r a b a j e para la historia de nuestra m í s -

t ica , tendrá, pues, que fijar ante t o d o sus mira-

das en esta r e m o t a época de inf luencia a l e m a n a 

y de i n c u b a c i ó n de la escuela española : período 

m u y oscuro , y q u e d i s c r e c i o n a l m e n t e p o d e m o s 

a l a r g a r hasta el a ñ o i55o. D e s p u é s , la Inquis i -

c i ó n i n t e r v i n o , c o n d e n a n d o i n e x o r a b l e m e n t e 

todo l ibro e n q u e se e n c o n t r a s e n doctr inas sos-

pechosas de q u i e t i s m o míst ico , y t a m b i é n a q u e -

llos otros d o n d e p u d i e r a n notarse proposic iones 

sobre la just i f i cac ión , a n á l o g a s á las de los lute-

ranos. T a l es el sent ido del índice de V a l d é s y 

del índice de Q u i r o g a , q u e , e n d e r e z a n d o con e x -

ces ivo r i g o r la p lanta torc ida , la h ic ieron q u i z á 

dar f rutos más regalados que los q u e sus flores 

p r o m e t í a n . D e a q u í la r a r e z a extraordinar ia de la 

m a y o r parte de los l ibros de este pr imer p e r í o d o , 

que para la m a y o r parte de los c r í t i c o s , inc luso 

Rousse lot , h a n sido tierra sin conquistar : l i b r o s 

e x t r a ñ o s , e n q u e se sorprende á veces u n a f e r -

m e n t a c i ó n malsana , y u n desorden , u n a auda-

cia , así en l o especulat ivo c o m o en la reprensión 

de los desórdenes p ú b l i c o s , que los hace m u y 

desemejantes de t o d o lo q u e v ino después del 

V e n e r a b l e Juan de A v i l a . A esta é p o c a pertenece 

u n místico h e t e r o d o x o , pero de los más a d m i r a -

bles en el m a n e j o de la l e n g u a , Juan de V a l d é s . 

E n el c a m p o o r t o d o x o pueden citarse , entre 

otros m u c h o s , á c u a l más raros, F r . Juan de D u e -

ñ a s , a u t o r del Remedio de pecadores , F r . P a b l o 

de L e ó n , q u e lo fué de la Guía del cielo , f r a y 

F r a n c i s c o de O s u n a , ins igne por su Abecedario 

Espiritual, F r . F r a n c i s c o Ort iz , autor de m u y 

sabias e p í s t o l a s , c o m p l i c a d o en el proceso de 

Francisca H e r n á n d e z , que es u n o de los q u e dan 

más l u z sobre esta p r i m e r a fase del mist ic ismo 

e s p a ñ o l ; y , finalmente , y superior á t o d o s , f ray 

A l o n s o de M a d r i d , q u e nos d e j ó u n a v e r d a d e r a 

j o y a l i teraria e n su bel l ís imo Arte para servir á 

Dios 1 , el c u a l merec ió ser r e f u n d i d o por A m b r o -

sio de M o r a l e s , y n o c ier tamente para m e j o r a r l e . 

E l maestro Juan de A v i l a c ierra este per íodo 

preparatorio, de e fervescencia p r i m e r o , y luego 

de depuración, c o n el comentar io del Audi, filia, 

p e r o puede decirse que pertenece á él m u c h o más 

que a l s iguiente. F r . L u í s de G r a n a d a , por las 

p r i m e r a s ediciones de sus l ibros , i n c l u i d a s m u y 

de veras (y n o porque las h u b i e s e fa ls i f icado na-

die) en el índice de V a l d é s 2, corresponde t a m b i é n 

' Arle para ser- \ vir á Dios. Copuesta | por fray Alonso 

de Ma- | drid: de la orden de Sant | Francisco. Con las adiciones 

después hechas | por el mismo. Con las | quales se sentirá y en- | 

tenderá mucho mejor | la dicha arte. Agora | nuevamente im-

pressa \ añadida y emendada. | Con el espejo de illu- | stres per-

sonas y una | Epístola de Sant Ber- | nardo de la perfeción | de 

la vida espiritual. | Año de MDXLV1. 8 / g ó t . 

Colof . « A q u i se acaba,» e t c . , etc. 

«Fué ¡mpresso en Salamanca en casa de Juan de Junta , i m -

pressor de libros. A c a b o s s e á XIII de Julio, de M D X L V años .» 

2 De la ojeriza con que los grandes teólogos contemporáneos 

d e la Reforma miraban los libros de devoción en lengua vulgar, 

inclusos los de F r . Luis de Granada , y de que ésta y no otra 

fué la verdadera causa de la prohibición de la Guia de pecadores 

y de la Oración y Meditación (hecho negado vanamente por 

los que en su v ida han pasado los o jos por las primit ivas y ex-

traordinariamente raras ediciones de Fr . Luis de Granada, tan 



á la pr imera época . R e t o c a d o s y c o r r e g i d o s sus 

e s c r i t o s , le c o n s t i t u y e r o n en el g r a n maestro de 

la segunda. 

A partir de a q u í , c o m i e n z a aquel la g e n e r o s a 

escuela que l l e v ó l a e l o c u e n c i a castel lana al grado 

m á s alto á q u e p u e d e l l e g a r l e n g u a h u m a n a , con-

v ir t iendo la nuestra e n la lengua más propia para 

h a b l a r de los i n s o n d a b l e s arcanos de la eterni-

dad y de las e fus iones del a l m a , h e c h a v iva brasa 

por el a m o r . Para o r d e n a r tan g r a n m u c h e d u m -

d i v e r s a s de las q u e h o y l e e m o s , a u n q u e n o c i e r t a m e n t e e n la 

d o c t r i n a ) , p u e d e f o r m a r s e ¡dea p o r las s i g u i e n t e s p a l a b r a s de 

M e l c h o r C a n o en su Censura de l Cathecismo de C a r r a n z a , las 

c u a l e s , á mi e n t e n d e r , i n f l u y e r o n d e c i s i v a m e n t e en el á n i m o 

de los j u e c e s para p r o h i b i r l o s p r i m e r o s l i b r o s del C i c e r ó n c a s -

te l lano : « A F r . L u i s de G r a n a d a le podia la Iglesia r e p r e h e n -

der g r a v e m e n t e en t r e s c o s a s : la u n a , en q u e p r e t e n d i ó h a z e r 

c o n t e m p l a t i v o s é p e r f e c t o s á t o d o s , é e n s e ñ a r al p u e b l o , lo q u e 

á pocos del c o n v i e n e , p o r q u e m u y p o c o s p o p u l a r e s p r e t e n d e -

r á n y r á la p e r f e c t i ó n p o r a q u e l c a m i n o de F r . L u í s , q u e n o se 

d e s b a r a t e n en los e x e r c i c i o s d e la vida a c t i v a c o m p e t e n t e s á 

s u s e s t a d o s : É p o r el p r o v e c h o d e a l g u n o s p o c o s dar por es-

c r i p t o d o c t r i n a en q u e m u c h o s p e l i g r a r á n p o r no t e n e r f u e r z a s 

ni c a p a c i d a d para e l l o , s i e m p r e se t u v o por indiscrec ión p e r j u -

dicial al bien p ú b l i c o , é c o n t r a r i a al s e s s o é p r u d e n c i a d e S a n t 

P a b l o . . . . F i n a l m e n t e , en a q u e l l i b r o de F r . L u í s q u e el a u c t o r 

a q u í dec lara (el De la Oración), h a y a l g u n o s g r a v e s e r r o r e s q u e 

t ienen un c i e r t o sabor de la h e r e j í a de los a l u m b r a d o s , é a u n 

o t r o s q u e m a n i f i e s t a m e n t e c o n t r a d i z e n á la fée é d o c t r i n a c a -

t h ó l i c a . P o r t a n t o , e s t a loa y a b o n o del l i b r o d e F r . L u í s , es p e r -

j u d i c i a l al p u e b l o c h r i s t i a n o ' . » 

E s t a n o t a no está aquí m u y en su l u g a r ; p e r o s i e m p r e es útil 

i Libro segundo di Audiencias del proceso de D. Fr. Barthohmé de Ca-
rranza (Academia de h Historia, estante 24, gr. 1.» B. n.° 6.) 

bre de autores, n o h a y en el estado presente otro 

p r i n c i p i o que u n o m u y empír ico : clasif icarlos 

p o r órdenes rel igiosas. P e r o si a t e n d e m o s á la 

fidelidad c o n que en el seno de cada u n a de é s -

tas se iban h e r e d a n d o las tradiciones de v i r t u d y 

de c i e n c i a , y hasta de escuela filosófica y de 

f o r m a s l i terar ias , n o de jará de reconocerse u n 

f u n d a m e n t o real á estas a g r u p a c i o n e s . L a s pr in-

t ipales son c i n c o : ascét icos dominicos, c u y o pro-

cot ipo es F r . L u í s de G r a n a d a ; ascéticos y místi-

cos franciscanos, serie m u y n u m e r o s a , en la 

c u a l descuel lan los nombres^ de S a n P e d r o de 

A l c á n t a r a , F r . Juan de los Á n g e l e s , F r . D i e g o 

de Este l la ; míst icos carmelitas, de c u y o c ie lo 

para c o n t e s t a r al c a r g o q u e r e c i e n t e m e n t e m e h izo un j o v e n y 

e r u d i t o d o m i n i c o , a u t o r d e u n l ibro a c e r c a de l P. Báñe%. D i c e , 

p u e s , e s t e b iógrafo , q u e y o a t r i b u y o g r a t u i t a m e n t e á M e l c h o r 

C a n o mala v o l u n t a d c o n t r a la míst ica cr is t iana. O la de f r a y 

L u i s d e G r a n a d a no lo e s ( ¿ y q u i é n ha de sos tener s e m e j a n t e 

a b s u r d o ?), ó h a b r á q u e c o n f e s a r q u e en e s t a , c o m o en o t r a s m u -

c h a s c o s a s , Melchor C a n o se d e j ó arrastrar de su g e n i o i n t e m -

p e r a n t e . A n t e t o d o , o b l i g a el respeto á la v e r d a d h i s t ó r i c a : e s t e 

d o c u m e n t o está p u b l i c a d o ( a u n q u e n o leído, por lo v i s t o ) desde 

1 8 7 1 ; y o no le h e s a c a d o á l u z el p r i m e r o , ni d e j a de d o -

l e r m e , c o m o á c u a l q u i e r o t r o c a t ó l i c o , e s t a disidencia e n t r e 

d o s g r a n d e s hi jos de S a n t o D o m i n g o . Y e n t r e t a n t o , q u e -

den en pié es tos d o s a x i o m a s b ib l iográ f i cos : 1 L a s p r i m e -

r a s ediciones de F r . L u i s de G r a n a d a no fueron falsif icadas 

p o r los p r o t e s t a n t e s . 2.° L a Inquisición c o n d e n ó las obras del 

v e n e r a b l e g r a n a d i n o , á c ienc ia y conciencia de lo q u e hac ia , y 

g u i a d a en g r a n parte p o r la autor idad de M e l c h o r C a n o , q u e p e -

saba e n o r m e m e n t e en el á n i m o de V a l d é s . L o s p e r p e t u o s p a n e -

g ír icos no s i rven e n la historia sino para a l e j a r n o s d e la verdadera 

c o m p r e n s i ó n de los g r a n d e s s u c e s o s y de l espír i tu de l o s 

t i e m p o s . 



son estrellas e s p l e n d o r o s í s i m a s S a n J u a n de la 

C r u z , S a n t a T e r e s a , F r . J e r ó n i m o G r a c i á n , f ray 

Migue l de la F u e n t e , etc. ; ascéticos y místicos 

agustinos, t a l e s c o m o F r . L u í s de L e ó n , M a l ó n 

de C h a i d e , el v e n e r a b l e O r o z c o , Cr is tóbal de 

F o n s e c a , M á r q u e z , e t c . ; ascéticos y m í s t i c o s j e -

suítas; v . gr . : S a n F r a n c i s c o de B o r j a , L u í s de 

la P u e n t e , A l o n s o R o d r í g u e z , Á l v a r e z de P a z , 

N i e r e m b e r g . E n o t r o g r u p o c o m p l e m e n t a r i o ha-

bría q u e poner l o s c l é r i g o s seculares y los laicos. 

V a l d é s y M o l i n o s m e r e c e n capítulo a p a r t e , c o m o 

míst icos h e t e r o d o x o s . 

A s í , y no de o t r a m a n e r a , podr ía tejerse orde-

nadamente la h is tor ia del p e n s a m i e n t o mís t i co , 

invest igando, a n t e t o d o , el estado intelectual de 

cada orden en el s i g l o x v i , los doctores y maes-

tros que p r e f e r í a , las n o c i o n e s filosóficas á que 

prestaba a c a t a m i e n t o : cuá les es taban p o r S a n t o 

T o m á s , cuáles p o r E s c o t o ó S a n B u e n a v e n t u r a : 

e n cuáles inf lu ía la c u l t u r a profana , y en cuáles 

n o : en cuáles p r e d o m i n a b a l a esfera del senti-

m i e n t o , y en c u á l e s la de la r a z ó n : quiénes eran 

los que p r e s t a b a n m a y o r a t e n c i ó n á las bel lezas 

de la p a l a b r a . . . . y otras inf ini tas cuest iones á este 

tenor , sin la p r e v i a reso luc ión de las cua les será 

s iempre u n caos y una masa i n f o r m e la historia 

de nuestros m í s t i c o s , c o m o l o es t o d a v í a , á pesar 

de loables es fuerzos , la historia de la teología y 

de la filosofía e s p a ñ o l a s , que h a b í a n de ser forzo-

samente los dos v e n e r o s d o n d e bebiesen los auto-

res de l ibros de d e v o c i ó n : tarea p o p u l a r , y e n 

q u e rara v e z se ascendía á los p r i n c i p i o s . 

N o es ocas ión la presente p a r a hacer u n estu-

dio que a h o n d e e n la parte teo lóg ica y filosófica 

de nuestros autores míst icos , puesto q u e , reduci-

d o s nosotros á historiar el desarro l lo de una sola 

i d e a , la de la b e l l e z a , p r o c u r a m o s apartar c u i -

d a d o s a m e n t e c u a n t o nos desvíe de esta c o n t e m -

p l a c i ó n a h o r a ú n i c a ; y solo f u g i t i v a m e n t e , y por 

i n c i d e n c i a , p o d e m o s penetrar e n otros c a m p o s , 

c o n d u c i é n d o n o s f o r z o s a m e n t e á el los el ínt imo 

n e x o q u e existe entre las ideas h u m a n a s , y la 

i m p o s i b i l i d a d de separar cosas q u e en el pensa-

miento de sus autores estaban indiso lublemente 

unidas . S i g u i e n d o , p u e s , l a c las i f i cac ión por ó r -

denes rel igiosas, antes e s b o z a d a , v a m o s á reco-

ger en nuestros l ibros de d e v o c i ó n , n o todas las 

fervientes e x p a n s i o n e s q u e á sus inspirados e s -

cri tores dictaba el a n h e l o insac iab le de la bel leza 

d i v i n a , s ino l o s pr incipios m e r a m e n t e , y las ra-

z o n e s filosóficas y h u m a n a s en q u e esta aspira-

c ión se f u n d a b a : q u e para ascender á más alta 

es fera , c o m o la de los é x t a s i s , raptos y r e v e l a -

c iones , confesamos de b u e n g r a d o q u e nos fal-

tan alas y bríos, y q u e u n rel igioso terror ata 

nuestra m a n o y ciega nuestros o j o s , d e s l u m h r a -

dos por aquel la o p u l e n c i a de l u z , q u e só lo en si-

lencio y c o n v e n e r a c i ó n d e b e m o s d e j a r que pe-

netre e n el f o n d o del a l m a . « P o r q u e esta ciencia 

(repetiremos c o n F r . L u í s de G r a n a d a , para ir 

seguros y evi tar toda interpretac ión torc ida) , n o 

se q u e d a en só lo el e n t e n d i m i e n t o , c o m o la q u e 

se a lcanza e n las e s c u e l a s , s ino q u e c o m u n i c a 

su v i r t u d á la v o l u n t a d , r e g a l á n d o l a y m o v i é n -

- x i x - 9 



d o l a , y p e n e t r a n d o t o d o s los r i n c o n e s y s e n o s de 

nuestra á n i m a . » 

De F r . L u í s de G r a n a d a di jo e l o c u e n t í s i m a -

m e n t e C a p m a n y (y n a d i e v o l v e r á á dec ir lo me-

jor), q u e «parece q u e descubre á sus lectores 

las entrañas de la D i v i n i d a d , y la secreta p r o f u n -

didad de sus designios y el insondable pié lago 

de sus perfecciones,» y q u e «el A l t í s i m o a n d a en 

sus discursos, c o m o a n d a e n el U n i v e r s o , d a n d o 

á todas sus partes v i d a y m o v i m i e n t o . » S i su 

f i losofía es la de S a n t o T o m á s , c o m o lo l l e v a b a 

consigo el h á b i t o que F r . L u í s de G r a n a d a vestía, 

su e l o c u e n c i a r o z a g a n t e y de a n c h o s pl iegues es 

la de los C i c e r o n e s y l o s C r i s ó s t o m o s . E n la d o c -

trina de la hermosura s i g u e m u y de c e r c a las 

huel las del A r e o p a g i t a y de S a n A g u s t í n , y t a m -

poco se desdeña de s e g u i r y t raducir á P l a t ó n , 

nominatim, de la m a n e r a q u e v a m o s á v e r . 

¡ C o n qué e l o c u e n c i a discurre en el l ibro i d e 

la Guia de Pecadores s o b r e la exce lenc ia de las 

perfecciones div inas , y entre ellas d e la bel leza! 

«Si desto tuviesen m á s entera n o t i c í a l o s h o m -

bres, só lo este resp landor de tal m a n e r a r o b a r í a 

sus corazones , que c o n t e n t o s c o n sólo él , no bus-

car ían m á s que á él . . . . E s t o es t o m a d o de aquél 

s u m o t e ó l o g o Si. Dionisio, el cual e n s u Mís-

tica Theología n inguna otra c o s a más pretende 

que darnos á entender la di ferencia del ser d i v i -

no á todo otro ser c r i a d o , e n s e ñ á n d o n o s á des-

viar l o s o jos de las perfecc iones de todas las cr ia-

t u r a s , para q u e no nos e n g a ñ e m o s , q u e r i e n d o 

medir y sacar á Dios por el las, s ino q u e , d e j á n d o -

las todas acá b a j o , nos l e v a n t e m o s á c o n t e m p l a r 

un ser sobre todo ser, u n a l u z sobre toda luz, 

ante la cual toda l u z es t in ieb las , y una hermo-

sura sobre toda hermosura, en c u y a c o m p a r a c i ó n 

es fea ldad toda h e r m o s u r a . . . . Es to nos declara 

aquel cubrirse E l i a s los o j o s c o n su palio, c u a n -

do v ió pasar d e l a n t e de sí la g l o r i a de Dios, por-

que á t o d o lo de a c á h a de cerrar el h o m b r e los 

o j o s , c o m o á cosa tan b a j a y d e s p r o p o r c i o n a d a , 

c u a n d o quisiere c o n t e m p l a r la g lor ia de Dios . . . . 

C o n f o r m e á lo c u a l , d ice S t . A g u s t í n : « C u a n d o 

y o busco á m i Dios , n o b u s c o f o r m a de cuerpo 

ni h e r m o s u r a de t i e m p o , ni b l a n c u r a de l u z , ni 

melodía de c a n t o , ni o l o r d e flores, ni ungüentos 

aromát icos , ni miel , ni m a n á de leytable al gusto, 

ni otra cosa q u e pueda ser t o c a d a y a b r a z a d a con 

las m a n o s , n a d a desto busco , c u a n d o busco á m i 

Dios. M a s c o n todo esto busco u n a l u z sobre toda 

l u z q u e n o v e n los o jos , y u n a v o z sobre toda v o z 

q u e no perc iben los oídos, y un o l o r sobre todo 

olor que no s ienten las narices , y una d u l z u r a 

sobre toda dulzura q u e n o c o n o c e el gusto , y un 

abrazo sobre t o d o a b r a z o q u e n o siente el tacto, 

p o r q u e esta luz resplandesce d o n d e n o h a y l u g a r 

y esta v o z suena d o n d e el a y r e n o la l leva , y esté 

o lor se siente d o n d e el v i e n t o n o le d e r r a m a , y 

este sabor deleita d o n d e n o h a y pa ladar que gus-

te, y este a b r a z o se recibe d o n d e n u n c a jamás se 

aparta.» 

Después de la h e r m o s u r a de Dios , la h e r m o s u -

ra del ánima justificada: « N i n g u n a lengua basta 

para declarar la s ino sólo a q u e l espíritu que la 



h e r m o s e a y la hace templo y m o r a d a s u y a . . . . 

P o r q u e la v e n t a j a que hace el cielo á la t ierra, y 

el espíritu al cuerpo, y la eternidad al t i e m p o , 

esa hace la v i d a de gracia á la v i d a de n a t u r a l e z a , 

y la hermosura del á n i m a á la hermosura del 

c u e r p o , y las r iquezas inter iores á las exter iores , 

t y la f o r t a l e z a espiritual á la natural .» 

¿ Y q u é es la v ida de la grac ia , q u e e x c e d e á 

toda h e r m o s u r a h u m a n a ? De esto n a d a sabía P l a -

tón; pero F r . L u í s de G r a n a d a v a á dec larárnoslo 

c o n su ardiente e l o c u e n c i a , q u e a n i m a y v iv i f ica 

las ent idades teológicas : « Grac ia es part ic ipación 

de la n a t u r a l e z a d i v i n a . . . . esto declaran los S a n -

tos c o n el e j e m p l o del h i e r r o e c h a d o en el f u e g o , 

el c u a l , s in d e j a r de ser h ierro , sale de a h í todo 

abrasado y resplandeciente c o m o el m e s m o f u e g o , 

de m a n e r a q u e , p e r m a n e c i e n d o la m e s m a subs-

tancia y n o m b r e de h i e r r o , el resplandor , el ca-

lor y o tros tales accidentes son de f u e g o . » 

«El á n i m a i n f l a m a d a desta l l a m a celestial , se 

l e v a n t a sobre sí m e s m a , y es forzándose p o r subir 

c o n el espír i tu de la t ierra al c ielo, h i e r v e c o n de-

seo e n c e n d i d í s i m o de Dios, y así corre c o n a r r e -

b a t a d o s í m p e t u s por abrazarse con él, y t iende 

los b r a z o s e n alto por v e r si podrá a lcanzar a q u e l 

que tanto a m a , y c o m o n o puede a l c a n z a r l o ni 

d e j a r de desear lo , desfal lece c o n la g r a n d e z a del 

deseo n o c u m p l i d o , y no le q u e d a otro c o n s u e l o , 

s ino e n v i a r suspiros y deseos entrañables al cielo.» 

¿ Y q u é est imación d e b e m o s hacer de la bel leza 

de las cr ia turas? «El justo ha de m i r a r l a s c t í m o á 

u n a s muestras de la h e r m o s u r a de su C r i a d o r , 

c o m o á u n o s espejos de su g lor ia , c o m o á u n o s 

intérpretes y m e n s a j e r o s q u e le t raen nuevas dél, 

c o m o á u n o s d e c h a d o s v i v o s de sus perfecciones 

y g r a c i a s , y c o m o á u n o s presentes y dones que 

el esposo envía á su esposa p a r a e n a m o r a r l a y en-

tretenerla hasta el día q u e se h a y a n de t o m a r 

las m a n o s y ce lebrarse a q u e l eterno c a s a m i e n t o 

e n el c ielo. T o d o el m u n d o le es u n l i b r o , que le 

paresce q u e habla s iempre de D i o s , y u n a carta 

m e n s a j e r a q u e su a m a d o le e n v í a , y u n l a r g o 

proceso y t e s t i m o n i o d e su amor .» 

Á desarrol lar esta idea ha c o n s a g r a d o el v e n e -

rable g r a n a d i n o u n a p a r t e m u y c o n s i d e r a b l e del 

Símbolo de la f e , obra para la cual le d i e r o n la 

pr imera inspiración y m u c h o s mater ia les los dos 

Hexaemeron de S a n B a s i l i o y de S a n A m b r o s i o , 

y los Sermones de la Providencia de T e o d o r e t o . 

Esta h e r m o s í s i m a descr ipc ión de las m a r a v i l l a s 

naturales b a j o el aspecto de la a r m o n í a prov i -

dencia l , debe citarse c o m o u n o de los p r i m e r o s 

e n s a y o s de la parte q u e h o y l l a m a m o s física esté-

tica , a u n q u e a p a r e z c a infestada por todos los 

errores dependientes del atraso de las c ienc ias 

naturales e n el siglo xvi . P e r o si falta m u c h a s ve-

ces exact i tud, y el a u t o r se d e j a ir con n i m i a cre-

d u l i d a d á tener por cosa c ierta c u a n t o ve es-

crito en P l i n i o y en S o l i n o , jamás pierde las 

v e n t a j a s de su m a g n í f i c a e l o c u e n c i a , e m p a p a d a 

e n u n a m o r o s o sent imiento de la natura leza , m u y 

raro en nuestra l i teratura , y más en la del siglo 

d e o r o . 

«¿Qué es todo este m u n d o vis ible s ino u n g r a n -



de y maravi l loso l ibro q u e v o s , S e ñ o r , escri'bis-

tes y ofrecistes á l o s o j o s de todas las n a c i o n e s 

del m u n d o , así de g r i e g o s c o m o de b á r b a r o s , así 

de sabios c o m o de i g n o r a n t e s , p a r a q u e e n él es-

tudiasen todos y conosc iesen q u i é n vos érades? 

¿ Q u é serán , l u e g o , t o d a s las cr ia turas del m u n d o , 

tan h e r m o s a s y tan a c a b a d a s , s ino u n a s c o m o le-

ras q u e b r a d a s é i l u m i n a d a s , q u e d e c l a r a n bien 

el p r i m o r y la sabidur ía de s u a u t o r ? . . . . Y p o r q u e 

vuestras perfecc iones , S e ñ o r , eran inf ini tas y n o 

podía h a b e r una sola c r i a t u r a que las r e p r e s e n -

tase todas, f u é necesar io cr iarse m u c h a s , para 

que a s í , á pedazos , c a d a una p o r su p a r t e , nos 

d e c l a r a s e n a l g o de l las . . . . 

»Si tanto puede la h e r m o s u r a de una criatura 

que n o es más que un c o r e c i c o b l a n c o y c o l o r a -

do), ¿ c u á n t o más podrá aquel la inf ini ta hermo-

sura d e la d i v i n a b o n d a d ? 

»Dios es p r i m e r a h e r m o s u r a , de d o n d e pro-

cedieron todas las cosas h e r m o s a s . . . . É l ordenó 

esta c a d e n a , ó , s i s e q u i e r e , d a n z a c o n c e r t a d a 

de las c r i a t u r a s . . . . C o m o h a y m ú s i c a y me-

lodía corpora l , as í t a m b i é n la h a y espir i tua l , y 

tanto m á s s u a v e , c u a n t o más exce lentes son las 

cosas del espír i tu q u e las del cuerpo. Música y 

melodía c o r p o r a l es c u a n d o diversas voces , de 

tal m a n e r a se o r d e n a n , q u e v i e n e n á concordarse 

y c o r r e s p o n d e r las u n a s c o n las o t r a s , y desta o r -

den y proporc ión p r o c e d e la m e l o d í a , y desta la 

suavidad de los oídos , ó , por m e j o r decir , del 

á n i m a por e l l o s , porque c o m o ella sea cr iatura 

r a c i o n a l , n a t u r a l m e n t e h u e l g a c o n su s e m e j a n t e , 

que es con las cosas bien p r o p o r c i o n a d a s y m u y 

puestas en razón. Y así se h u e l g a c o n la música 

más perfecta, y c o n la pintura m u y a c a b a d a , y con 

los edi f ic ios y vest idos h e r m o s o s , y con todo lo 

que está m u y s u b i d o en r a z ó n y per fecc ión. Pues 

así c o m o h a y m e l o d í a y música c o r p o r a l q u e re-

sulta de la c o n s o n a n c i a de diversas voces reduci-

das á Ja u n i d a d , así también la hay espir i tual , 

que procede de la c o n v e n i e n c i a y corresponden-

cia de diversas cosas con a lgún mister io : la cual 

m e l o d í a es tanto más excelente y más suave que 

la c o r p o r a l , c u a n t o son más excelentes las cosas 

divinas q u e las h u m a n a s . » 

T o d a esta doctr ina armónica , c o n m a y o r e lo-

c u e n c i a a ú n ( y tal que excede á c u a n t o se ha 

escrito e n lengua c a s t e l l a n a ) , y c o n un sabor m á s 

p r o n u n c i a d a m e n t e p l a t ó n i c o , que el autor no se 

cuida de d i s i m u l a r , ha pasado al Memorial de la 

vida cristiana y á sus Adiciones. V e a m o s , ante 

todo, la teor ía de las ideas, n o m e n o s bel lamente 

expresada en la l e n g u a de Cast i l la q u e e n la de 

A t e n a s , a u n q u e m o d i f i c a d a c o n f o r m e al sentir 

de S a n A g u s t í n y de S a n t o T o m á s : «Y si es l ícito 

c o m p a r a r las cosas altas c o n las bajas , así c o m o 

e n la o f i c i n a de u n f a m o s o impresor , demás del 

maestro m a y o r q u e rige la e s t a m p a , h a y m u c h a s 

f o r m a s y d i ferencias de l e t r a s , unas grandes y 

otras p e q u e ñ a s , u n a s quebradas y otras i l u m i n a -

das y de o t r a s m u c h a s maneras , a s í , Dios m í o 

c o n t e m p l o yo v u e s t r o d i v i n o e n t e n d i m i e n t o c o m o 

una grande y real o f i c i n a , de d o n d e sa l ió toda la 

es tampa deste m u n d o , e n el cual n o está s o l a -



mente la v ir tud eficiente y o b r a d o r a de todas las 

c o s a s , mas t a m b i é n inf in i tas di ferencias de f o r -

mas y de h e r m o s í s i m a s figuras, c o n f o r m e á las 

cuales sa l ieron las especies y formas cr iadas q u e 

v e m o s y q u e no v e m o s , a u n q u e estas f o r m a s e n 

V o s no sean m u c h a s , s ino u n a s impl ic ís ima esen-

cia , la c u a l , de diversas m a n e r a s , por diversas 

cr iaturas es part ic ipada. D e s u e r t e , q u e n o h a y 

cr iatura fuera de V o s q u e n o tenga su f o r m a y 

m o d e l o dentro de V o s , c o n f o r m e á c u y a traza 

f u é sacada. Estas son aquel las ideas que ¡os filó-

sofos p o n í a n e n vuestro d i v i n o e n t e n d i m i e n t o . . . . 

Y por eso , de todas las cosas g o z a r á quien gozare 

de V o s , y todas estas cosas verá en V o s más per-

f e c t a m e n t e q u e si las v iese e n sí m e s m a s , por 

d o n d e éste se l l a m a c o n o s c i m i e n t o de la tarde, y 

el q u e e n V o s es, de la mañana.» . 

«Las h e r m o s u r a s de las cr ia turas s o n p a r t i c u -

lares y l i m i t a d a s , m a s la vuestra es universa l é 

inf ini ta , p o r q u e e n V o s só lo están encerradas las 

h e r m o s u r a s de t o d o lo q u e V o s criastes. . . . A s í 

c o m o la m a r es g r a n d e , n o só lo p o r q u e todas las 

a g u a s de los r íos e n t r a n en ella , s ino t a m b i é n 

por las que el la t iene de s u y o , que son m u c h a s 

m á s sin c o m p a r a c i ó n , así d e c i m o s q u e V o s , S e -

ñ o r , sois m a r de inf in i ta h e r m o s u r a , porque n o 

sólo tenéis en V o s las per fecc iones y h e r m o s u r a s 

de todas las c o s a s , s ino t a m b i é n otras inf initas, 

q u e son propias á vuestra g r a n d e z a , y n o se co-

m u n i c a r o n á e l l a s , a u n q u e e n V o s n o sean m u -

chas h e r m o s u r a s , s ino u n a s i m p l i c í s i m a é i n f i -

nita h e r m o s u r a . . . . É l só lo t iene e m b e b i d o s e n sí 

los m a y o r e s rasgos de t o d a s las h e r m o s u r a s , c o n 

otras infinitas que son propias suyas . . . . S ó l o el 

v e r y gozar tal h e r m o s u r a , basta para hacer bien-

a v e n t u r a d o s aquel los soberanos espíritus del c ie-

l o , é h i n c h i r t o d o el seno de su capac idad. D i o s 

n o tiene otra b i e n a v e n t u r a n z a sino ver y gozar 

de su propia h e r m o s u r a . » 

D e esta m a n e r a se dan la m a n o en F r . L u í s 

de G r a n a d a c o m o en S a n t o T o m á s la d o c t r i n a 

p l a t ó n i c a , ó m a s bien p l a t ó n i c o - a g u s t i n i a n a de 

las i d e a s , y la teoría ar istotél ica del S u m o B i e n 

q u e se c o n t e m p l a á sí propio. P a r a que nadie se 

l lame á e n g a ñ o sobre los or ígenes de esta disci-

plina amatoria, F r . L u í s de G r a n a d a , e n las 

Adiciones al Memorial, t r a d u c e la m a y o r parte 

del r a z o n a m i e n t o d e D i ó t i m a , e n c a b e z á n d o l e c o n 

estas p a l a b r a s : C a s i todo esto q u e a q u í habernos 

dicho acerca de la d i v i n a h e r m o s u r a , d ice ma-

rav i l losamente P l a t ó n , e n persona de Sócrates , 

e n el d i á l o g o q u e l l a m a n del Convite....» Y des-

pués de e x t r a c t a r l o , añade : « ¿ Q u é cr ist iano h a -

brá q u e n o se espante de ver e n estas palabras de 

gentiles r e s u m i d a la principal parte de la filoso-

fía cristiana?» 

¿ Y c ó m o no había de dar tan alto y generoso 

test imonio en favor de la razón h u m a n a , tan 

maltratada y c a l u m n i a d a a h o r a por los que se 

dicen g u a r d a d o r e s de la f e , el filósofo q u e e n s e -

ñ a b a que «las obras del e n t e n d i m i e n t o h u m a n o 

son s e m e j a n t e s á las que p r o c e d e n del d i v i n o '?» 

' Los pasajes de Fr. Luís de Granada, que traslado de 

modo que formen un conjunto ordenado, están tomados de los 



Este respeto á la ciencia h u m a n a y al ejercicio 
d é l a razón , es una de las mayores glorias del 
misticismo castel lano, que no t e m i ó declarar , por 
boca del más extático de sus intérpretes , que «más 
vale u n pensamiento del h o m b r e q u e todo un 
m u n d o . * Y es otra de sus g lor ias no haber ne-
gado jamás, con ese apocado y sombr ío ascetis-
mo que a lgunos s u e ñ a n , la belleza que Dios de-
r r a m ó en las c r ia turas , puesto que en la vida 
presente las considera como espejos « en que en 
alguna manera se ve la he rmosura de D ios ,» y 
en la vida fu tura y en el gozo beat í f ico, «Dios 
mismo será espejo en que se vea la belleza de las 
c r ia turas .» 

Desde los t iempos del ab rasado serafín de Asís, 
y del beato Jacopone y de R a m ó n Lu l l , parece 
que los franciscanos han t en ido vinculada la 
filosofía de a m o r , de que es g r a n maest ro San 
B u e n a v e n t u r a , como de la rac ional lo es Santo 
T o m á s . Los libros más clásicos y bellos acerca 
del a m o r de Dios , duran te el siglo x v i , son de-
bidos á p lumas de frailes m e n o r e s , y entre todos 
ellos daría yo la pa lma , de buen g r a d o , al extre-
meño Fr . J u a n de los Ángeles, u n o de los más 
suaves y regalados prosistas cas te l lanos , cuya 

capítulos I, IV, IX, XI, XIV, xv y xvi del L ibro . de la 
Guia de Pecadores, de! cap. n d e la p r i m e r a p a r t e del Símbolo 
Je la f e , d é l o s capítulos 11 y xxxu de la segunda par te del 
T r a t a d o 7 .° (Del Amor de Dios) en el Memorial de la vida cris-
liana, y sobre todo del cap . 1 de la s e g u n d a p a r t e , y final-
men te del cap . xiv d e las Adiciones al Memorial. Cito s i empre 
por la edición de Sancha . 

oración es río de leche y de miel. Confieso que 
es u n o de mis autores predilectos : no es posible 
leerle sin amar le y sin dejarse arrastrar por su 
maravillosa duizura , t an angélica como su nom-
bre. Después de los Nombres de Cristo , que yo 
pongo , en la relación de arte y en la relación 
filosófica, sobre toda nuestra l i teratura p iado-
sa , n o hay l ibro de devoción que yo lea con más 
gusto que los Triumphos del amor de Dios y los 
Diálogos de la conquista del espiritual y secreto 
reino de Dios l ibros donde la erudición pro-
fana se casa fácil y amorosamente con la sagrada; 
libros donde asombra la verdad y la profundidad 

1 Triumphos | del Amor de | Dios, obra pro | vecbosissima 
para toda suerte de personas, | particularmente para las que por 
medio | de la contemplación dessean | unirse á Dios. | Compuesto 
por el Padre Fray Juan de los Angeles, | Predicador de la Pro-
vincia de SanI Josepb | de los descalfos. \ Dirigido á Andrés de 
Alna, Secretario del Rey nuestro Señor | y del su Consejo de 
Guerra. | Con Privilegio. | En Medina del Campo, por Francis-
co | del Canto. M. D. XC. 

4-° 3 ° 3 h s - dobles , sin contar los pre l iminares y la Tabla . 
Diálogos | déla conquista \ del espiritual)- secreto rey no de Dios, 

que según el | Sanio Evangelio está dentro de nosotros mismos. En 
| ellos se trata de la vida interior y divina, que vive | el alma 

unida á su Criador por gracia | y amor transformante. \ Com-
puestos por Fray Juan | de los Angeles, Predicador descalco de 
la Provincia de S. Josepb | de los Menores de Observancia Regu-
lar. | Dirigidos al Serenissimo Principe Cardenal Alberto | 
Archiduque de Austria, Arfobispo de Toledo, | Primado de las 
Españas, &. | Con Privilegio. | En Madrid, por la biuda de P'. 
Madrigal. | Año 1595. 

4. ' 4 1 5 hs . dobles, sin contar los prel iminares y la Tabla, 
que no es tán fol iados. 

Poseo ejemplares d e es tos dos peregr inos l ibros. El segundo 
no es tá mencionado por Gallardo, que elogia el p r imero . 



e n el análisis de los afectos; libros que deleitan y 
regalan oor igual al contemplat ivo, a moralista 
y 1 simple literato. Moralista y psicólogo es so-
bre todo Fr. Juan de los Angeles: ya lo reco-
noció Rousselot. Y es que para Fr Juan de los 
4ngeles la disciplina amatoria, que decía el dis-
cípulo de Sócrates, abarca toda la ^ o 
la osicolosía : «quien t iene sciencia del amor , la 
tiene de todo el bien y mal del h o m b r e , d e u -
dos los vicios v Virtudes, de su felicidad y perdi-
ción y quien L o i g n o r a , dese por ignorante de 
odo género de bien ó mal que toque al hom-

b r e , Pero no tratará F r . Juan de los Angele 
del amor á secas, sino en cuanto es v * 

fruitivo , y en cuan to sirve para enlazarnos J 
ayuntarnos con Dios estrechísimamente. Es , 
pues eHibro de los Tnumphos «un duello y u n a 
hacha de amor , mediante el cual, lucha Dios con 

se hieren el uno al o t ro en esta lucha , y se cap 
v a n , enferman y h a z e n desfallecer y m o r , , 

Pe ro no esperemos sólo embriagueces de epita-
lamió sagrado : Fr . Juan de los Angeles procede 
metódica y r igurosamente, y de aquí n a « el e n -
canto de claridad y de lucidez que hace tan sim-
páticos sus escritos. C o m i e n z a , pues , por un 
análisis sutil de las facultades del a lma , del cual 
deduce que hay dos diferentes escuelas para ella 
u Q a de devoción y afecto , otra de conocimiento 
é inteligencia, «porque la perfección nuestra es 
doblada y consiste en la virtud y en la sc ienc ia . 

Cuando en la explanación de la idea del amor 

llega á tratar Fr . Juan de los Ángeles de la prin-
cipal virtud y fuerza que el amor t iene, la cual 
es mudar y convertir el amante en la cosa amada, 
no hace más (son sus palabras) sino «seguirla 
doctrina del divino contemplativo Dionysio , y 
de Platón en su Convite de amor , porque entre 
todos los que de esta materia hablaron, con justo 
t í tulo llevan la palma.» Áestas autoridades toda-
vía puede añad í r se la de San Buenaventura , y 
más aún la de Sabunde , á quien Fr . Juan de los 
Ángeles copia largamente sin citarle El análi-
sis del amor propio es una obra maestra de disec-
ción espiritual. 

Fr . Juan de los Ángeles es uno de los místicos 
españoles más directamente influidos por los ale-
manes. Ruys'oroeck sobre todo , que debía ser 
(aún más que Tau le r ) uno de sus autores favo-
ritos, á juzgar por las muchas veces que le trae á 
cuento , puede reclamar larga parte en el pen-
samiento de los admirables Diálogos de la con-
quista del espiritual y secreto reino de Dios, que 
está en el centro del alma, ó en el ápice de la 
men te , donde nuestro espíritu (como dice Fray 
Juan de los Ángeles con tecnicismo que ahora 
tacharía alguien de germánico) se hace íntimo con 
el Summo. «Este centro del alma es la simplicísi-
ma esencia della, sellada con la imagen de Dios.... 
sin imágenes de cosas criadas.. . . Este ínt imo, des-
nudo, raso y sin figuras, está elevado sobre todas 
las cosas criadas y sobre todos los sentidos y fuer-

• Especialmente en los capítulos ív y v d e los Triumpbos. 



zas del á n i m a , y excede al t iempo y al luear y 
aquz permanece el a lma en u a a perpetua un ión 
y a legamientoá Dios, principio suyo. Aqu í mana 
una fuente de agua viva , q u e d a saltos por la 
vida eterna. . . . y da y comunica al cuerpo v a l 
anima ana maravil losa pureza y fecundidad »" 

Si el ingenio ora tor io y expansivo de Fr . Luís 
de Granada busca á Dios en el espectáculo de la 
naturaleza , y se dilata en magníficas descripcio-
nes d e , a rmonía que reina entre las cosas 

L Í S , ; a g e n Í O P , S Í C O l Ó § Í C ° d e F r - J u a n d e ios 

Angeles le busca en la silenciosa contemplación 

d e l m n m o re t ra imiento de la mente , á la cual 

a nguna cosa creada puede henchi r ni dar b á r -

d e l o I t , Q ' n S a d T a W e C Ó p u l a J a 1 u e 3 e 
de lo alto de Dios y de la nada del h o m b r e . , 
J " n ' f T l [ b e l I \ S - Y a e n SL> t iempo temía F ray 
Juan de los Angeles que tan al tas especulaciones 
« tan in t imasyáso las ,» no fuesen acomodadas para 
rústicos o ídos , ni aun para los bachillereé 
mundo, que mal podían paladear aquellas que él 
l l ama informes entradas ó introversiones, por 

tosí' esposo, en tendían tales metafísicas más que 
si e s t u v l e s e n e n , h e b r a ¡ c a _ £ s 4 

mpnfp H' I a U , a C V l d e n t e ' ^ I a m í s ! i c * propia-
mente dicha la ciencia secretísima y misteriosa 
de los Ruysbrochios , Tau le ros y Juanes d é l a 
Cruz, fue mucho menos popula r en la España del 

glo xv I q u e l o que genera lmente imaginamo 

e T e u v r r T P r e e l S e n t Í d ° P r á C t Í C O d e l a r a z a 
detuvo en la ó e j e r c i c i o m á s . m e a Q s 

heroico de las vir tudes crist ianas, y en los l ibros 
Je dirección espiritual, que con calor de afectos 
incitan y mueven á este e jerc ic io . y al mismo 
tiempo le regulan, most rando los escollos en que 
pueden nauf ragar el n imio celo v la imaginación 
desarreglada. En una p a l a b r a : dominaba la ac-
ción sobre la especulación , la práctica sobre la 
teor ía , por más que esta teoría presuponga la 
práctica, como piedra sobre la cual ha de labrar-
se (purificados los afectos, borradas las imágenes, 
silenciosas y quietas las potencias) la estatua 
ideal del varón místico, del h o m b r e interior y del 
verdadero gnóstico c r i s t iano , no desemejante de 
aquel que nos describía Clemente Ale jandr ino . 

La predilección concedida á los l ibros ascéticos 
sobre los místicos ha hecho que otro h i jo ilustre 
de la seráfica O r d e n , F r . Diego de Este l la , sea 
mucho más conocido por las secas moral idades 
del 1 ratado de la vanidad del mundo, obra árida 
y proli ja, más de edificación que de l i teratura, 
erizada de textos y de lugares comunes , que la 
hacen útil en ex t remo para los predicadores, 
que no por sus Cien meditaciones del amor de 
Dios ' , que son un braserillo de encendidos afec-
tos, cuyo poder y eficacia para la oración , reco-

1 Meditaciones devotísimas del Amor de Dios, hechas bor el 
P. Fr. Diego de Estella, de la Orden de nuestro Padre San Fran-
cisco Madrid, IJ8 1. Dos t s „ S.» Por D. Joaquín Iba, ra. 

El Tratado de ¡a yanidad d d Mundo¡ e| de |a ^ 
Uana del P . Zara te , y otros semejantes del t i empo de Felipe II 
sohdos y aus teros , sin rasgos d e mal gus to , pero t ambién sin 
amenidad y sin jugo , me recuerdan la maciza, t r i s te y seca re-
gularidad del Escorial . 



noce y pondera San Francisco de Sales , que le 
imitó mucho en su t r a tado sobre la misma mate-
ria. En t re estas Meditaciones hay una que t iene 
que ver con nuestro a s u n t o , la 5 . a , t i tulada así: 
s Que Dios ha de ser amado por ser sumamente 
he rmoso , i) Véase a l g ú n trozo, q u e , á pesar de su 
elocuencia, quizá parezca pálido después de los 
grandiosos a r r anques del Maestro Granada : 

o ¡Oh fuente de toda he rmosura , de la cual to-
das las otras he rmosu ra s p r o c e d e n ! ¿ Por qué no 
soy todo llevado de la g r a n d e perfección de tan 
ex t remada y soberana lindeza? L a he rmosura de 
Jas cr ia turas pequeña es, t rans i tor ia , m o m e n t á n e a 
y perecedera. Hoy es fresca como la flor del cam-
po , y mañana está march i t a . La he rmosura de 
la cr ia tura falta y dexa de ser al mejor t iempo, 
pero la he rmosura del Cr iador , para siempre per-
severa y está con él. T o d a h e r m o s u r a , compara -
da con la hermosura del S e ñ o r , es fealdad muy 
grande . . . . Más venta ja hace la h e r m o s u r a del 
Criador á la de la c r i a t u r a , q u e el cuerpo á la 
sombra . Pues tan to te convida la sombra á que 
la ames, ¿por qué n o te cautiva la luz á que la 
quieras? Si tanta admirac ión te causan las labo-
res que no pudieron ser recibidas con la perfec-
ción que tenían en el dechado , por la torpeza del 
sujeto donde fueron labradas , cómo no quedas 
fuera de ti, con templando la he rmosura y pe r -
fección que tenían en el dechado de donde se 
sacaron?... . ¡Oh he rmosura tan an t igua y tan 
n u e v a , cuán tarde te conocí, y cuan tarde te 
amé! ¿Por ventura eres tú , Señor , aquel de quien 

dice el Salmista que eres hermoso entre los hijos 
de los hombres?. . . . Y si en este destierro no veo 
la he rmosura de tu Divina Majestad , así como 
eres hermoso en el cielo por los efectos, vengo 
en conocimiento de la causa, y por la hermosura 
de los cielos, planetas, árboles, flores, y variedad 
de m u y vivos colores de las cosas que tus divinas 
manos fabr icaron, conozco, mi Dios y Señor, ser 
abismo infinito de hermosura la hermosura de 
donde estas hermosuras t ienen su origen.» 

Aunque el P. .Estel la no era m u y filósofo, se 
hab rán reconocido fáci lmente en su doctrina 
todos los rasgos capitales de la de San Agustín, y 
algunos ímpetus oratorios t raducidos á la letra: 
*Sero te amavi, pulchritudo tam antiqua et tam 
nova.» 

Quizá al pasar á los agust inos , convendría ci-
tar , ante todos, por la santidad y por razón cro-
nológica, á Santo T o m á s de Vil lanueva; pero su 
bellísimo Sermón del amor de Dios uno de los 
pocos suyos que tenemos en lengua castellana, y 
una también de las raras muestras de la elocuen-
cia sagrada del siglo xvx (en su fo rma directa), 
no pertenece á la estética y sí á la filosofía de la 
voluntad. No diré lo mismo del t ra tado De la sua-
vidad de Dios, que eompuso el Beato Alonso de 
Orozco, porque todo él está esmaltado de sen-
tencias platónicas : al cabo h i jo de San Agustín: 
«Platón, en aquel Convite que escribió , me ad-

' Le ha publ icado, conforme al original autógrafo, la erudi-
t a Revista Agustiniana de Valladolid. 
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mira en sola l umbre natural , las grandezas que 
dice de la he rmosura de Dios. Una cosa, para ser 
perfectamente hermosa , no le ha de faltar cosa 
a lguna ; toda ha de ser acabada , que no parezca 
por una parte he rmosa y por otra fea ; también 
ha de ser por sí h e r m o s a , y que no tenga de otra 
cosa a lguna mendigada su hermosura ; finalmen-
te, no ha de ser temporal que se acabe, sino per-
petua , y tal dice este divino filósofo que es 
Dios *.» 

¿Á qué rebelarnos ingratos cont ra las ense-
ñanzas de la forastera de Mantinea , si en el si-
glo xvi n o había a lma piadosa de la cual no fue -
sen admirac ión y regalo? Buen tes t imonio nos 
da de ello el florido y lozano autor de la Conver-
sión de la Magdalena, l ibro el más bril lante, 
compuesto y arreado, el más alegre y pintoresco 
de nuestra l i teratura devo t a ; libro que es todo 
colores vivos y pompas orientales, halago perdu-
rable para los ojos. En la parte cuarta , al t ratar 
del estado tercero del a lma de la Magdalena , en 
grac ia , después del pecado, intercala u n a larga 

1 Libro de la Suavidad de Dios, compuesto por el R. P. Fray 
Alonso de Oro^co, de la Orden de San Agustín, Predicador de 
su Catholica Magestad. Dirigido i la Serenissimay Cris'.ianissima 
Rey na de España Doña Ana, nuestra Señora. | En Salamanca, 
a costa de Simón de Portonariii, 1576. 8 . ° , 230 fols. , sin contar 
los prel iminares . En o t ros de los infinitos t r a tados del Beato 
Orozco , espec ia lmente en el Memorial de amor santo, y en el 
Desposorio Espiritual, hay alguna idea útil para nues t ro estudio; 
pero en n a d a se apar ta el insigne agust ino d e las opiniones re-
cibidas. Y a volveremos á hablar de él como precept i s ta li tera-
rio, en lo cual mues t ra mayor originalidad. 

digresión filosófica sobre el a m o r , tomando el 
asunto m u y desde su raíz y principio : «Yo se-
guiré en lo que dijere á los que mejor hablaron 
desta mater ia , que son Hermes Trismegisto, O r -
feo, P la tón y Plot ino , y al gran Dionisio Areo-
pagita, y á algunos de los ant iquís imos filósofos, 
mezclando lo que en la Sagrada Escri tura halla-
re que pueda levantar la materia.» Á lectores 
modernos no es preciso advertir les que , ba jo el 
nombre de Orfeo y de Hermes , lo que en t iende 
Malón de Chaide son las fabricaciones a l e j andr i -
nas que llevan estos nombres míticos. Lo demás 
está tomado del Fedro , del Simposio, de las 
Enéadas y del falso Dionisio. Abreviaremos el 
extracto para evitar fatigosas repeticiones : 

«Tres cosas son las que hacen una cosa digna 
de ser estimada en mucho . . . . Estas son la nobleza 
y ant igüedad, la grandeza y el p rovecho que trae 
consigo. De suerte que si del amor probásemos 
nosotros estas tres cosas, habremos salido con 
har ta parte de nuestro designio. Hesiodo, Mer-
curio, Orfeo y Acusilao l laman al amor ant iquís i -
mo , perfecto por sí m i s m o , prudent ís imo , y de 
gran consejo.» 

«Dios, al pr incipio, crió una sustancia ó esen-
cia , la c u a l , en el primer m o m e n t o de la crea-
c i ó n , era in forme y escura. . . . É s t a , por h a b e r 

nacido de Dios , se convierte á él con un apet i to 
nacido con ella misma. Vuelta á Dios, es ilustrada 
con su rayo y resplandor divino. Alumbrada así, 
se enciende con la refulgencia y reverberación de 
aquel rayo. Encendido el apetito, se ayunta todo 



á Dios, y ayuntado , se informa. Po rque Dios, 
que todo lo puede , parece que pinta en sí las 
ideas ó ejemplares de todas las cosas, y allá , por 
u n modo esp i r i tua l , están entalladas las perfec-
ciones que vemos en las cosas corporales, y estas 
especies de todas las cosas concebidas en la su-
p rema mente, l lama P la tón ideas.* 

Pero Malón de C h a i d e , admi t iendo las ideas, 
rechaza los sueños de aquellos pr imeros platóni-
cos, que las imag inaban dist intas y separadas , ó 
contenidas en el a lma del m u n d o , y , por el con-
trario, se declara neo-platónico y secuaz de Plo-
t i n o , que dijo divinamente q u e las ideas están en 
el mismo D i o s , y d e él lo tomó mi Padre San Agus-
tín, y de San Agustín los teólogos. «Son las ideas 
(dice P lo t ino , comentado por Malón de Chaide), 
las fuerzas infinitas é inefables de la sabiduría 
divina , inmensas fuentes f ecund í s imas , formas 
pr imeras que concurren en una divinidad , esto 
es, que son una cosa con Dios , porque aunque 
se l l aman por diversos nombres , y en el nombra -
bas nos parezcan muchas , pero en hecho de ver-
dad no lo son , porque Dios es simplicísimo , y 
son el mismo Dios. Y así las l l amamos muchas 
y una. . . .» 

De todas maneras , el a m o r es ant iquís imo : «En 
aquel caos que dice la Sagrada Esc r i tu ra , andu-
vo el amor como g ran artífice , f o rmando y h e r -
moseando lo que allí estaba sin talle ni hermosu-
ra. . . . Grande es el Dios de amor , dice P l a tón , y 
maravilloso á los hombres y á los dioses. Llaman 
los antiguos, dioses á l o s que nosotros ángeles. . . . 

»Así como los ángeles se enamoran de la b e -
lleza espiritual y la a m a n , así también los hom-
bres aman y se admi ran de la corporal , y por ella 
suben ga t eandoá rastrear la espiritual n o criada. 

»Dicen los filósofos morales que el amor es 
deseo de hermosura. Hermosura l lamamos una 
gracia q u e consiste y nace de la consonancia y 
armonía de muchas cosas juntas. Esta es en tres 
maneras , porque por la consonancia y p ropor -
ción de las virtudes nace una cierta gracia en el 
a lma. . . . Nace también otra gracia de la conso-
nancia de los colores y líneas del cuerpo. La 
tercera es en el sonido por la proporc ión de di-
versas voces , y pues esta gracia l l amamos her-
mosura, sigúese que hay tres , que son : de los 
ánimos, de los cuerpos y de las voces. La de los 
ánimos se goza y conoce con el entendimiento , 
la de los cuerpos con los ojos, la de las voces con 
el oído. Pues si el en tendimiento , la vista y el 
oído sólo son con los que podemos gozar de la 
he rmosura , y el a m o r es u n deseo de gozalla, 
sigúese q u e el amor solamente se contenta con el 
entendimiento y con los ojos y con el oído. . . . Ni 
los olores ni los sabores , ni las cosas frías ó ca -
lientes, duras ó blandas, son h e r m o s u r a , porque 
son formas simples : la hermosura requiere di-
versidad y concordia ó consonancia en ella. . . . 

»Es menester agora que veamos cómo de la di-
vina he rmosura nace el a m o r que nos lleva á 
Dios... . En aquel círculo divino de Hiero theo y 
de San Dionisio se muestra cómo el a m o r , en 
cuanto comienza y nace de Dios, se llama her-



mosura: en cuanto l legando al a lma, la a r reba ta , 
se llama amor, y en cuanto la u n e con su Hace-
dor, se l lama deleite. D ion i s io , y antes que él 
Platón, compara al sol con Dios , y dice que se 
parece mucho ; y es porque así como el sol a lum-
bra los cuerpos y los calienta, así Dios, con su 
rayo divino, da á los án imos el resplandor y luz 
de la verdad, y el ardor y calor de la caridad, y 
así como el sol todo lo vivifica , todo lo actúa y 
le da ser, todo lo ilustra , da luz á los ojos para 
que vean, colores á los cuerpos para que sean 
vistos, claridad al aire que es el medio , para que 
se forme el acto de ver : así Dios es acto de todas 
las cosas y el que á todas ellas les da fuerza y v i -
gor, y en cuanto á esto se dice bueno. Vivifícalas 
regálalas, t rátalas con te rnura , y las levanta; y en 
cuanto á esto se dice hermoso. E n cuanto aplica 
y a lumbra la potencia para que conozca, se lla-
ma verdad, y así, confo rme á los diversos efetos, 
le damos diferentes nombres . 

»Es, pues, de saber que los filósofos ant iguos 
pintaban un círculo, y en el centro ó punto del 
medio, que es indivisible, pon ían la bondad, y en 
la circunferencia pusieron la hermosura. El cen-
tro es un punto estable, fijo, que no se muda , y 
es indivisible. Del centro salen líneas divisibles, 
movibles é innumerab les , q u e t i ran hasta topar 
con la circunferencia, como lo vemos en los r a - . 
yos de una rueda, que son una cosa en su centro 
y allí todos entre sí son u n o , porque se topan en 
un pun to y el pun to es indivis ible , y así los r a -
yos en el centro son indivisibles, pero cuanto 

más se apar tan del cen t ro , tanto más se alejan 
entre sí y se dividen , y la circunferencia divisi-
ble anda siempre vol teando y moviéndose so-
bre él, como la rueda sobre el eje. . . . T o d a la 
rueda da vueltas y se mueve : sólo el centro está 
quedo . 

»Puesto caso que el centro es inmóvil é indi-
visible, t i rando dél hacia la circunferencia, se 
hace una línea (radio), y si por todas partes ti-
ran , por todas se harán líneas diferentes, y como 
la línea conste de pun tos , y en cualquier parte 
que me señaláredes de la línea allí haréis pun to , 
así hallaréis que las criaturas, que son las líneas, 
todas salen del centro, que es Dios ; y c o m o si 
tirásedes de Dios, esto es, que saliese Dios en 
obras exteriores fuera de sí, hallaréis que en cual-
quiera par te de sus obras es tá , porque las cría 
y las sustenta. . . . Y por eso decimos que está Dios 
en todo hombre y en todas las cr ia turas , así co-
mo el punto en todas las l íneas. Demás desto, las 
líneas, apartándose de su centro, se hacen di fe-
rentes : así las cr ia turas , saliendo de Dios, son 
diferentes, porque se apar tan de su centro . Mas 
así como las líneas, volviendo desde la circunfe-
rencia á su centro, se hacen u n o con él y entre 
sí, porque tocan todas en un punto indivisible, 
que es el que l lamamos centro, y así lo que allá 
llega y toca queda indivisible, de la misma forma 
cuando las cr iaturas vuelven á su primera causa 
donde salieron, que es Dios , se hacen u n a cosa, 
no sólo con Dios, mas aun entre sí. Y la razón 
es porque Dios no es capaz de composición ni de 



accidentes, y así lo que está en él, pues no puede 
ser accidente, ha de ser sus tanc ia : ésta es senci-
l l ísima: luego es el m i s m o Dios. Esta altísima 
teología nos enseñó aquel grande y supremo teó-
logo S. Juan , que, mos t r ando cómo de Dios, que 
es el centro, nacen cosas q u e , saliendo, son entre 
sí diversas, d i j o : «Omnia per ipsum facta sunt, 
e t s ine ipso faclum est n i h i l . s No d i jo : una cosa 
fuá hecha por Dios, sino todas, para mos t ra r q u e 
saliendo de Dios se mult ipl ican y cobran n ú m e r o 
y son dist intas entre sí, pe ro porque se en t i enda 
que, volviéndolas á mirar e n Dios, son una cosa 
sola con él, dijo : Qiiod factum est, ¡n ipso vita 
erat: lo que se hizo en él es vida. No dijo las co-
sas que se hicieron, sino ¡o que se hizo ; ni di jo 
eran vidas, s ino es vida. La vida es Dios: ego 
sutn via et veri tas el vita. 

»Digo, para dec lararme m á s , que esto que es 
ser una cosa con Dios, se dice de dos maneras . La 
u n a es que, en hecho de verdad, todo lo criado é 
inf in i to , y más que Dios con su infinito poder 
puede criar, no es más q u e retrato de las perfec-
ciones que en sí t i ene , porque si en sí no tuviera 
perfección de ánge l , n o le pudiera criar ; y si no 
tuviera perfección de sol, y estrella, y hombre , y 
de lo demás , mal pudiera cr iar el so l , las estre-
llas, el h o m b r e y lo d e m á s que está criado ; de 
suerte que en sí t iene las ideas ó perfecciones que 
decimos, y porque él es inf in i to , por eso t iene in-
finitas, y porque conforme á aquellas cría las co-
sas, por eso puede hacer infini tas. Hace como si 
vos tuviéredes un sello ochavado de oro, que en 

la una parte tuviese un león esculpido, en la otra 
un caballo, en otra un águila, y así de las demás, 
y en un pedazo de cera imprimiésedes el león, 
en otro el águila, en o t ro el cabal lo , cierto está 
que todo lo que está en la cera está en el oro, y 
no podéis vos impr imi r sino lo que allí tenéis 
esculpido. Mas hay una diferencia, que en la cera 
al fin es cera y vale poco, mas en el oro es oro y 
vale mucho . . . . En las cr ia turas están estas per -
fecciones finitas y de poco va lo r : en Dios son de 
oro : son el mi smo Dios.. . . Dios, con una sola 
perfección ó idea , que eminent í s imamente con-
tiene todas las cosas, estampa diversas perfeccio-
nes, y así en Dios todas no son más que una, y son 
el mismo Dios, y esto l lamamos estar todas las 
cosas en Dios, y que en él son una cosa , porque 
110 recibe composición. 

»Hay otro modo de unirse y hacerse una cosa 
con Dios, que es por gracia y a m o r , y deste di jo 
San Pablo que el que se allega á Dios se hace 
una cosa con él. Esto hacen las a lmas, porque 
saliendo como líneas de Dios , que es su cen t ro , y 
l legando á la c i rcunferenc ia , esto es , consideran-
do la hermosura del H a c e d o r , la cua l , como 
cí rculo , ciñe todas las cosas , conocen que a q u e -
lla he rmosura es el rayo que sale de la infinita 
bondad que está en el cen t ro , que es Dios , y 
vuelven á mirar de dónde nace aquel ramo de 
hermosura que las enamora y lleva tras s í , y ven 
que sale del cen t ro , que es Dios , y así le a m a n y 
se hacen una cosa por amor con É l , y a u n entre 
s í , -porque como ven que todas las cosas tiran á 



su centro, amando á Dios, necesar iamente han d t 
a m a r lo que hallan en el mi smo Dios. 

»Bondad se l lama la sobre-excelentís ima exis-
tencia de Dios , hermosura es el acto ó rayo que 
de allí nace y se d e r r a m a , y penetra por todas 
las cosas. Éste se de r rama pr imero en los ánge-
les , y los ilustra : de allí en las a lmas racionales, 
después en toda la na tu ra leza , y ú l t imamente en 
la materia de que están hechas todas las cosas. A 
los ángeles los hermosea con las ideas ó espe-
cies de las cosas que les i m p r i m i ó cuando los 
c r ió , porque los p rodu jo con el conocimiento y 
ciencia aellas ; al alma la h i n c h e con la razón y 
discurso; á la natura leza la sustenta con las se-
millas , que en cada cosa p u s o para que volviesen 
á reproducirse. F i n a l m e n t e , ado rna y atavía la 
materia con diversas f o r m a s ; así como el alfarero 
que tiene delante u n a masa de bar ro sin talle ni 
f o r m a , la va hermoseando con hacer della una 
fuen te , de otro pedazo un plato, de otro un jarro 
á la r o m a n a , desta suerte he rmosea Dios la ma-
teria de todas las cosas, vistiéndolas de forma de 
p lan ta , de león , de caballo, de hombre , y así de 
los demás. De aqu í que el que contempla y ama 
la hermosura en estas cua t ro cosas, en las cuales 
se encierra todo lo cr iado, amando el resplan-
dor de Dios.. . . venga á conocer y amar al mis-
mo. Dios mezcló en sus obras un olor dulcísimo 
de sí m i s m o , con el cual olor nos despertamos 
cada día i . t 

' O t o á Malón de Chaide por la ed. de Valencia (Salvador 
Fauli , 1794) . 

¡Siempre la misma tendencia a i a r m o n i s m o en 
todos los grandes esfuerzos de la Metafísica espa-
ñola , lo mismo en Gabirol que en Raimundo 
Lul io ; lo mismo en Sabunde que en León He-
breo ó en Fox Morcillo. La fórmula más alta de 
esta conciliación entre la unidad y la diversidad 
se encuentra en aquellos diálogos de los Nom-
bres de Cristo, que sólo con los de P l a tón ad-
miten paralelo por lo artísticos y luminosos, a u n -
que en la parte dramática queden inferiores. Allí 
nos enseña el maestro León que «la perfección 
de todas las cosas, y señaladamente de aquellas 
que son capaces de entendimiento y r a z ó n , con-
siste en que cada u n a dellas tenga en sí á todas 
las o t r a s , y en que siendo una , sea todas cuan-
tas le fuere posible , porque en esto se avecina á 
Dios, que en sí lo contiene todo. Y cuanto más 
en esto creciere , tanto se allegará más á é l , h a -
ciéndosele semejante. La cual semejanza es , si 
conviene decirlo as í , el principio general de to-
das las cosas, y el fin y como el blanco adonde 
envían todos sus deseos las criaturas. Y por eso, 
las cosas , demás del ser real que tienen en sí, 
t ienen otro aún más delicado, y que en cierta 
manera nace de él (el ser ideal), con el cual están 
y viven cada una dellas en los entendimientos 
de sus vecinos, y cada u n a en todas , y todas en 
cada una, . . . Que si j un tamos muchos espejos y 
los ponemos delante de los o jos , la imagen del 
r o s t ro , q u e es u n a , reluce ur.a misma y en un 
mismo t iempo en cada u n o de t i los , y de ellos 
todas aquellas imágenes, sin confundirse , se for-



m a n juntamente á los o jos , y de los ojos al a lma 
de aquel que en los espejos se mira.» 

No hay n ingún tratado especial sobre la belle-
za, en los Nombres de Cristo, pero puede decirse 
que la estética está infundida y der ramada de un 
modo latente por las venas de la obra , y no sólo 
en el estilo , que e s , á mi en tender , de calidad 
superior al de cualquier otro l ibro castellano, 
sino en el temple a rmónico de las ideas, y en el 
misterioso y sereno fulgor del pensamiento , que 
presenta á veces el más acabado modelo de belle-
za in te lec tual ; y en el plácido señorío con que 
en las páginas de este escritor singular «la razón 
se levanta y recobra su derecho y su fue rza , y 
concibe pensamientos altos y dignos de sí,» al 
mismo paso que slos deseos y las afecciones t u r -
badas que confusamente movían ruido en n u e s -
t ros pechos, se van quie tando poco á poco, y 
como adormeciéndose, se reposan, t omando cada 
cosa su asiento, y reduciéndose á su lugar propio. » 
N o hay autor clásico nues t ro que produzca este 
género de impres ión ; F r . Luís de Granada nos 
arrebata en el torrente desencadenado de su elo-
cuencia, que arrastra á veces (con paz sea dicho, 
y sólo bajo la relación de ar te) algo de fango mez-
clado con el oro; Malón de Chaide nos deslumhra 
á fuerza de color ; Santa Teresa nos enamora con 
su profunda sencillez y su gracia f e m e n i l ; F ray 
Juan de los Ángeles con su ínt ima dulzura ; á San 
J u a n de la Cruz apenas pueden seguirle más que 
las águilas de la contemplación. Todos son ad-
mirables y distintos ; pero esa vir tud de sosiego, 

de orden, de medida, de paz, de n ú m e r o y r i tmo, 
, q u e los antiguos l l amaban sophrosyne (pa labra 

hermosísima é intraducibie, como toda palabra 
p reñada de i d e a s ) , ¿dónde la encont ra remos 
sino en F r . Luís de L e ó n , cuya prosa en loor de 
la paz parece el comentar io de su oda á la música 
del ciego Salinas *? 

Á los que hayan admirado lo que el beato 
Orozco y Fr . Juan de los Angeles y Malón de 
Chaide especularon sobre el a m o r d iv ino, m u y 
poco les quedará que saborear en el famoso Tra-
tado del amor de Dios, del maestro Cristóbal de 
Fonseca, de la Orden de San Agust ín , l ibro de 
verdadera decadencia, farragoso y pedantesco, y 
tal que sólo debe la reputación que disfruta entre 
los que no le han leído, á la casualidad de haber-
le citado Cervantes en el prólogo del Quijote, 
nada menos que en cotejo con León Hebreo: « Y 
si no queréis andaros por tierras extrañas, en 
vuestra casa tenéis á Fonseca Del Amor de Dios, 
donde se cifra todo lo que vos y el más inge-
nioso acertare á desear en tal materia.» Como 
siempre es t í tulo de autor idad para un l ibro el 
haber formado parte de la biblioteca Cervan-
tesca, la sombra del gran novelador ha protegido 

' De los | Nombres | de Christo ] en tres libros , \ Per el 
Maestro | Fray Luys de León. | Segunda impresión, en que de-
más de un libro que de nuevo se añade, van | otras muchas cosas 
añadidas y emendadas. | Con privilegio. | En Salamanca, ¡ Por 
ios herederos de Mathias Gast. | MDLXXXF. 

4.° 3 4 2 folios. Genera lmente va en el mi smo volumen La 
Perfecta Casada, impresa al año siguiente por Cornelio Bonardo, 
y j u n t o s están ambos libros en el e jemplar que poseo. 



á Fonseca , que es, sin duda (para hablar claro), 
utio de los menos originales y de los más i legi- . 
bles místicos españoles. Sólo á t í tulo de c o m p i -
lación, a u n q u e desaliñada y sin a r t e , puede tener 
su valor, y esto para quien no'conozca los or ig i -
nales que saqueó á manos llenas El l ibro pe r -
tenece á la categoría de los l lamados predicables, 
es decir, de los repertorios de lugares comunes , 
sentencias y textos para uso de los predicadores 
(Fonseca lo era de m u c h a fama), sin una centella 
de espíritu propio en el au tor . Hasta el estilo, q u e 
todavía es de buen t iempo, se mueve lánguido y 
perezoso, obstruido por innumerables alegacio-
nes de los Ant iguos y de los Santos Padres. No 
he encont rado un solo razonamien to q u e me lla-
me la atención, ni por su novedad ni por la ma-
nera de expresarle : frases sueltas h a y algunas 
m u y felices, y es lo menos que se puede pedir á 
un l ibro de esa época. Sirvan de e jemplo las si-
guientes : « E l Amor entróse por esos cielos, y 
cogiendo á Dios, no flaco sino fuer te , n o en el 
t rono de la Cruz, sino de su Magestad y gloria, 
luchó con él hasta baxarle del c ie lo , hasta qui-
tarle la vida.. . . Porque nadie es tan fuer te como 
el A m o r , ni aun la muer te , porque puso el Amor 
la bandera en lo más alto de los homena jes de 

1 Tratado | del Amor | de Dios. | Compuesto por | el Padre 
Maestro Fr. Cristóval de Fonse- | ca, de la Orden de S. Augus-
tin. | En esta última impressión | van añadidas tres tablas nuevas 

| muy copiosas. | En Barcelona. | Impresso en casa de Onofre 
Anglada. | Año 160S. | A costa de Joan Simón, mercader de 
libros. 

8." 704 p p . sin contar los prel iminares y las copiosas tablas . 

Dios.» El historiador de la Estética puede pasar 
de largo por delante de este libro tan ponderado, 
donde lo poco bueno que hay es de Pla tón, del 
falso Areopagita, y de todo el género humano . 

Y es otra razón más para no detenernos en 
este libro el que todo lo que en él se contiene , y 
mucho más , se encuentra , con notables ventajas 
de expresión y de solidez científ ica, en el Trata-
do de la Hermosura de Dios y su amabilidad 
por ¡as infinitas perfecciones del ser divino 
obra que dió á la estampa en 1641 el P. Juan 
Eusebio Nieremberg , el más n o t a b l e , s i n o el 
más popular , de los ascéticos jesuítas , hon ra 
grande del Colegio Imperial de Madrid en el ya 
decadente siglo x v a . Con ver la fecha de este l ibro 

1 Esta obra acaba d e re impr imirse con un bellísimo prólogo 
del P . Miguel Mir, que con tan to a r te y discreción ha sabido 
asimilarse la purísima lengua de nues t ros autores del gran s iglo . 

De la Hermosura de Dios y su Amabilidad por las inji/iitas 
perfecciones del Ser Divino, compuesto por ci P. Juan Eusebio 
Nieremberg, de la Compañía de Jesús. Madrid, imprenta de Don 
Antonio Pere% Dubruü. 1879. 

8.° xxx-545 p p . con un re t ra to del A u t o r . 
Poseo una ant igua t raducción italiana. 
« Della Belleza | di Dio | e sua amabilità | per l'injimte per-

fettioni deli | Esser divino, | con alcuni affettuosi esercita d'Amor 
di Dio; et altri invili di Lode. | Libri tre. | Composta in spag-
nuolodal P. | Gio: Eusebio Norimbergb | della Compagnia di Giesù 

| e tradotta in Italiano. | Venezia, MDCLXXXII (1682) . | 
Appresso Nicolo-Pedana.» 

8.° 635 pp . El t r aduc to r se l lamaba Pietro G r o p p o . 
El P . Mir supr ime con buen acuerdo en su edición el Con-

vite de alabanzas divinas y el Sacrijicio de amor y alabanza á la 
hermosura divina, que van en las ediciones ant iguas , y que son 
rea lmente piezas d e muy dudoso gus to . 



y el nombre de su a u t o r , claro se entenderá que 
no es obra de gusto tan intachable como los Diá-
logos de la Conquista ó los Triunfos del amor di-
vino , ó los Nombres de Cristo. Los años no pa-
san en balde ni para los individuos ni para las 
naciones , y van es tampando ar rugas en la fren-
te de las l i teraturas más robustas. Abundancia , 
espontaneidad , viveza, nadie se las negará al es-
tilo del P . Nieremberg , acaudalado por sus estu-
dios de na tura l i s ta , por sus meditaciones de filó-
sofo , por sus experiencias de consejero de almas. 
Ni dejará de reconocerse t ampoco como una de 
las prendas más señaladas en él y más raras en 
el grupo de escritores á que pertenece , la clari-
dad y orden lúcido de las ideas, su fácil enca-
denamiento y el r igor con que procede en las 
divisiones, de donde nace que sus obras más efu-
sivas y ardientes sean al mismo tiempo verdade-
ros t r a t ados , en que el calor oratorio no daña á 
la doctrina filosófica ó moral que se pretende 
inculcar, de lo cuales notable e jemplo el Aprecio 

y estima de la divina gracia, manual de teolo-
gía congruista, acomodada á la capacidad de lec-
tores no teólogos , y al mismo t iempo l ibro de 
edificación ó de piedad. 

Pe ro aunque sea el P . Nieremberg u n o de los 
cinco ó seisgrandesprosistasde nuestro siglo xvn , 
y si no el más original de todos ellos, el menos 
infestado por los vicios literarios dominantes , no 
puede dejar de reparar el gusto más indulgen te , 
cuando pasa la vista por sus mejores l ibros (y 
este de la Hermosura de Dios, e s , sin duda , el 

mejor de todos), con algo que, sin ser tan de bulto 
como el concept ismo de Quevedo, ó como el cul-
teranismo de Gracián , p r o d u c e , sin embargo , el 
efecto de bastardear la íntegra pureza del estilo cas-
te l lano, enervándole y haciéndole languidecer, á 
fuerza de acumulación de frases, que no h a d e con-
fundirse con la riqueza real y positiva. Es, por 
tanto , el P . Nieremberg un prosista elegantísimo, 
pero recargado , verboso y exube ran te , profuso 
de palabras más que de ideas, un tan to cuanto 
batológico; y entre los hilos de oro de su prosa 
fuera fácil descubrir hojillas de más vil metal, 
propio para la declamación más que para la le-
gítima elocuencia. 

Pero nada de esto a n u l a el mér i to de este be-
llísimo tratado, el cual, si no puede conside-
rarse (ni era esta la intención del a u t o r ) como 
una exposición completa de la estética cristiana, 
que por otra parte andaba en mantil las , tiene la 
ventaja de condensar en un solo volumen, escrito 
con grandeza de conceptos y de imágenes , todo 
el con jun to de las doctr inas de P l a t ó n , de Ar is -
tóteles , de Plotino , del pseudo Dionisio , de San 
Agustín y de los escolásticos acerca del concepto 
de la belleza «hurtando '.como el mismo autor 
dice) á los doctores santos sus sentencias ; á los 
escolásticos sus discursos, y á los místicos sus pa-
labras.» 

Pero no se detiene aquí el P. Nieremberg. 
Todo esto, aunque lo trate de tenidamente , no le 
conduce á una exposición árida y fría de los ca-
racteres de la belleza. Su libro a r ranca de la 



especulación; pero no se reposa en ella, s ino que 
quiere hablar á la fan tas ía , encender la voluntad 
y mover en el corazón embravecida tempestad 
de afectos. Por eso ha dicho con razón su docto 
prologuista que , más bien que obra filosófica 
(aunque contiene g ran copia de filosofía), es as-
cética, afectiva y práctica. Lo que el P. Nie-
remberg se propone , como té rmino de su labor, 
es aplicar la teoría de la belleza á la doctrina de 
las perfecciones d i v i n a s , y en esto consiste su 
mayor or iginal idad, a u n q u e t a m b i é n en esto hay 
que confesar que se aprovechó ampl iamente de 
Lessio (De divinis perfectionibus). 

Ni la parte p rop iamen te teológica ni la parte 
afectiva del l ibro son aho ra de nuestra i n c u m -
bencia : expondremos brevemente la doctr inal , 
cuidando de no repetir lo que ya hemos leído en 
tantos autores . 

Humi l l ado el c o r a z ó n , atónita el a l m a , y es-
tremeciéndose la mano ' de pavor y reverencia, 
t o m a la pluma el P . N i e r e m b e r g , para tratar 
del infini to Ser , soberana He rmosu ra y t remen-
da Majestad de Dios. «Aquel inmenso piélago de 
esenc ia , aquel p ro fundo abismo de bondad, 
aquel golfo de inf in idad , aquel m a r de perfeccio-
nes, aquella idea de h e r m o s u r a s , aquella pro-
fundidad de bienes, está tan lejos de poder expli-
carse con vocablos, q u e ni los conceptos pueden 
l legar á conocer le ; sólo puede nuestro entendi-
miento admirar le , pero no comprender le , por-
que su incomprensible luz y hermosura vence la 
vista de todo entendimiento . No cabe el concep-

to divino en la capacidad de naturaleza criada. 
Pero si Dios encubre su grandeza en sí mismo, 
la muestra en las cosas : «Todas están llenas de 
vuestro infinito ser, y revientan todas las criatu-
ras, descubriéndole á todos perfectísimo, o m n i -
potente y hermosís imo.» 

»Verdad es que todos los atr ibutos divinos son 
t a n perfectos y amables , que por cualquiera de 
ellos debe amarse á Dios sobre todas las cosas: 
pero este t í tulo de hermoso concilia más las vo-
luntades, y encierra los demás. Por eso Sócrates, 
para persuadir á los hombres al a m o r de Dios, 
no lo hace con o t ro nombre , sino l lamándole lo 
hermoso, poniendo tales calidades de la hermo-
sura , que sólo competen á Dios , el cual es her-
moso sobre todas las l indezas y maravil las del 
mundo . . . . 

»Conviene inquir i r la causa por qué se ama 
tan to lo hermoso. . . . Digo q u e la causa porque la 
he rmosura corporal agrada , es por ser una som-
bra y remedo de la r a z ó n , por verse en un 
cuerpo un rasgo y seña de lo que es intelectual y 
espíritu. De lo cual se puede colegir c ó m o la 
verdadera hermosura es la de la razón y espíri-
tu , y así, cuanto más tuviere una cosa de espíri-
t u , de razón y de ser intelectual , t an to más he r -
mosa será; por donde , como Dios es puro espíritu 
y la misma verdad y r a z ó n , y su esencia sea i n -
te lección, su he rmosura será sobre toda amabi -
lidad y belleza. 

sPa ra conf i rmación desto, se ha de advert ir 
que lo que hace más graciosa y amable á la her -



mosura corporal es, según todos los filósofos, la 
proporción de partes bien ordenadas, de suerte 
que la orden , la cual es propia de la r azón , es lo 
que agrada y hace h e r m o s o , y así no hay her -
mosura sino en las cosas en que puede haber or-
den. Lo hermoso es u n resplandor y rayo de lo 
bueno en las cosas que percibe la vista, el oído ó 
el en tendimiento . Por gustoso que sea el olor ó 
el sabor, no hay en él he rmosura , porque no hay 
proporción ni orden. En la vista y en el oído sí, 
porque hay en sus objetos orden y proporción, 
conformándose de muchas partes, por la corres-
pondencia que t ienen entre sí, un todo agradable 
y gustosísimo, por el rastro que en esto t ienen de 
razón. Por esta misma causa las naturalezas más 
capaces, ó vecinas á la razón , son las que más 
gustan de la hermosura , y así los animales más 
brutos y torpes, ni gustan de la música, ni de la 
arqui tectura y aseo, porque no llegan á alcanzar 
el orden y huella de la razón que en estas cosas 
hay . Mas los hombres que son capaces de razón, 
son los que gustan de una música concertada y 
de una vista compuesta y adornada , porque la 
hermosura es prenda propia de ¡a ra^ón, juris-
dicción del espíritu y empleo del entendimiento. 
Y así la belleza corporal sólo agrada por ser una 
cifra ó borrón de la razón , por el orden y pro-
porción de partes que en si encierra. Por esto di-
jeron algunos platónicos que la hermosura era 
la raqón congruente ó concertada;y á lo gracioso, 
que acompaña á la hermosura , definieron que 
era un resplandor exterior de la razón.« 

Nueva autor idad entre las infinitas que pue-
den añadirse contra el P . J u n g m a n n . E l P . Nie-
remberg tenía lo bello por objeto propio de las 
facultades intelectuales, ni más ni menos que 
Santo T o m á s : «pulchrum autem respicit vim 
cognoscitivam.» 

«Esta gloria de la hermosura de consistir ó 
emparentar con la razón, se puede echar de ver 
por su contrar io , la fealdad, la cual no es otra 
cosa sino desproporción de miembros , desorden 
de partes, lo cual causa disonancia á la razón, 
que dicta no estar las cosas en su lugar ni en la 
composición debida, de modo que la contrarie-
dad á la razón hace las cosas feas : lo cual se 
echa de ver c laramente en la fealdad espiritual y 
moral , que es el pecado. De donde , por el cpntra-
rio, se sigue que la verdadera hermosura es la 
proporción y a justamiento á la razón, por lo cual 
no puede haber cosa más hermosa que aquel Ser, 
que es única regla de la misma razón. Y en El, 
no sólo hay orden entre sus a t r ibutos , sino uni-
dad, que es sobre toda proporción y orden y 
razón, y así es sobre toda he rmosura . 

«Confórmase lo mismo con lo que los platóni-
cos di jeron que la he rmosura de la vir tud era 
incomparablemente mayor que la de los cuer-
pos.. . . De suerte que por la mayor semejanza, 
vecindad ó relación á la r a z ó n , son las cosas 
he rmosas , más ó menos hermosas , y la r a z o n e s 
la medida , la gloria y la flor de todo lo he rmo-
so ; y como en Dios esté la razón esencial y sus-
tancia lmente , en El está la esencia y sustancia de 



la hermosura , y toda amabi l idad , y dél se deriva 
y participa cuanto hay bello y agradable , porque 
como es la misma razón , todas las demás cosas 
proporc iona , ordena y dispone que tengan her-
mosura y perfección. Por lo c u a l , la misma r a -
zón ha de ser cosa hermosís ima. . . . ¿Cuál será la 
he rmosura del que es p u r o esp í r i tu , puro acto, 
pura razón?. . . . Po rque es la he rmosura de Dios 
total y sus tancia l , no como los cuerpos hermo-
sos , que ni son entera ni esencialmente hermo-
sos.. . . 

»Toda la he rmosura de Dios nace de la infi-
nidad de sus divinas perfecciones , la cual toda 
está f u n d a d a en un raro y es tupendo privilegio 
de su incomprensible na tura leza , el cual es ca-
recer de causa y p r inc ip io , y t ener ser de sí mis-
m o . Y así Sócrates , que puso las propiedades y 
condiciones de la belleza en Dios solamente, di jo 
que la hermosura era un privilegio de la na tu ra -
leza.. . . que es no tener ser de n a d i e , sino de sí 
mismo desde una eternidad. . . . Y así dijo Plot ino: 
«Dios lo que quiso es , y como q u i e r e , porque es 
cuanto pudo querer ser. . . .« ¡ Cuál será la belleza 
de Dios , que t iene cuan tas h e r m o s u r a s , gracias, 
perfecciones y bienes h a y , no sólo en la natura-
leza, pero cuantas encierra la posibilidad de 
cuantas naturalezas h a y , y éstas en sumo gra-
do. . . , y esto, no como qu ie ra , s ino encerrándolas 
todas , por innumerables que s e a n , en una suma 
simplicidad de su pur ís ima esencia! . . . . Esta es 
una rara hermosura de Dios , por lo cuai dice 
A l c i n o o , platónico , que Dios se dice hermoso, 

porque por su naturaleza es estas dos cosas , es 
más y es igual, y es igual en todos los atr ibutos, 
pues n i n g u n o es mayor ni menor que otros, sien-
do cada uno inf in i to , y es m á s , porque excede 
á todo lo que se puede pensar , pues cada uno 
es todos los demás. . . . En Dios están las ideas, 
esto es, las perfecciones de todas las cosas, no 
por figuras , sino inf in i tamente más cabal y 
perfectamente que en ellas mismas. . . . Porque 
Dios es todas las cosas , en cuanto contiene la 
flor y perfección de todas ; pero es nada de las 
cosas, porque no es n inguna perfección ni he r -
mosura dellas, sino sobre toda su perfección y 
h e r m o s u r a , y sobre cuanto puede concebir her-
moso y perfecto el ingenio h u m a n o . . . . La vista 
hermosísima del ser d ivino es el ú l t imo fin para 
que fu imos criados, y la ú l t ima perfección de 
toda criatura capaz de r azón , porque esta vista 
endiosa al a l m a , y la santif ica, y la hace más 
pura que los cielos, y más hermosa que las más 
hermosas naturalezas del mundo.» 

Estudia luego el P. Nieremberg las condicio-
nes de la hermosura que los filósofos señalan, 
para mostrar cómo están todas en Dios de una 
manera esencial y eminente. Considera primero 
las que fijan los peripatéticos , después las que 
señalan los platónicos, ú l t imamente las que mar-
can los teólogos cr is t ianos , y las que se dedu-
cen de las mismas perfecciones divinas. Y proce-
de de esta manera : s i , en opinión de Aristóteles, 
la proporción de partes es la pr imera condición 
de la he rmosu ra , ¿cuánto más lo será la propor-



ción que hay en t re los mismos a t r ibutos , que no 
sólo convienen en cierto orden, sino sn entidad 
y un idad? ¿Cuán to más lo será la simplicidad y 
un idad de la natura leza divina, donde están todas 
las cosas, tanto más perfectas y enteramente , 
cuan to más una y simple es? 

Del mismo m o d o prueba que se aplican á Dios 
con suma excelencia todas las demás condiciones 
de o r d e n , integridad y conveniente grandeza, 
que exigen los discípulos del Estagiri ta, y no me-
nos la de e ternidad, inmutabi l idad , etc. , que son 
las notas de la belleza en el sentido platónico, 
distinto en apariencia y no en realidad del aristo-
télico, por referirse el de Pla tón á la belleza ab-
soluta, y el de Aristóteles á l a sensible , relativa 
y l imitada, única á la cual puede aplicarse en su 
recto y obvio significado lo de composición de 
partes, por más q u e el P . Nieremberg, animado, 
como todos los nuestros, por la alta aspiración de 
la concordia platónico-aristotélica, haga s ingu-
lares esfuerzos de sutileza para conciliar al maes-
t ro y al d iscípulo, no subord inando la doctrina 
del segundo á la del primero , para que se expli-
que lo particular por lo genera l , sino mantenién-
dolas como dos términos de igual valor. Todos 
los despojos de la ciencia h u m a n a le parecen po-
cos al P. Nieremberg para lanzarlos en ardien-
tes efusiones á los piés del Señor , en quien la 
hermosura es, no sólo natural y sustancial , sino 
esencial. 

«Otra calidad de la hermosura señalan muchos 
filósofos eo un cierto género de gracia y resplan-

dor que acompaña á la proporción de partes y las 
demás propiedades de lo he rmoso , con que se 
hace más apacible y agradable. Los latinos la 
l l aman nitor; mas en romance n o hallo tan aco-
modado vocablo que lo declare, si no es l lamán-
dole lustre, ó dándola el nombre de claridad, 
con que algunos la l laman } para hacerla c o m ú n 
á los sentidos capaces della , según P la tón , que 
son la vista y el oído , porque es part icular gra-
cia de la música que tenga voces claras , como 
también de los colores que tengan lustre , res-
plandor v claridad. . . . Y sin duda la claridad her-
mosea y agracia mucho , pues el sol, que es astro 
tan hermoso , no tiene otra parte de hermosura 
sino su claridad y luz.. . . que por sí es he rmo-
sísima ; y así no podía faltar en Dios esta her -
mosura . . . . porque á las demás propiedades y 
causas, por las cuales es infini tamente Hermoso , 
se llega ser Él una luz inaccesible y de infinita 
claridad y agrado. Hermes Trimegisto refiere, en 
el principio de su Pimandro, una revelación que 
tuvo de Dios, que se le apareció en forma de luz, 
y le causó una vista admirable : «Veía (dice) un 
»inmenso espectáculo , esto es , parecíame que 
»todas las cosas se habían convertido en luz , la 
»cual vista era maravil losamente suave y gus to-
»sa.» Y no hay duda sino que sería este un tea-
tro admirable , si viésemos t ransformarse en l u -
ces todas las cosas , las aves , los animales , los 
árboles , las h i e rbas , las piedras, los elementos, 
pues en Dios todas estas cosas , esto e s , todas 
las perfecciones deltas, están esmaltadas de luz, ó, 



por mejor decir , son luz , porque su ser divino 
es una luz inmensa que se extiende por espacios 
infinitos , comprendiendo en s í , con particu-
lar gracia y he rmosura , cuantas hermosuras y 
lindezas hay . Si consideramos las admirables 
calidades y excelencias de la luz mater ia l , vere-
mos que son todas una sombra de la luz sobre-
natura l é inmensa de Dios. La luz es el ornato 
y gala del mundo , y la he rmosura de la misma 
he rmosu ra , porque sin luz nada fuera hermoso: 
es el lustre de los colores, el alma de todo lo vi-
sible, la gloria y belleza de los astros , y el vigor 
de todo este universo , sujeto á generaciones . . . . 

»La luz fertiliza la naturaleza , y hasta en las 
entrañas de la tierra se siente su eficacia, aunque 
no se ve su presencia. . . . Todo esto es un rayo ó 
sombra de Dios, luz inmensa , del cual depende 
el ser y hermosura de todas las cosas.... Es gran 
argumento de Dios , de su infinita luz y hermo-
sura, la claridad y resplandor que de su perfec-
ción derrama en las cr iaturas. Por lo cual dijeron 
los platónicos que las hermosuras de las cosas cria-
das eran sólo un resplandor del rostro divino. . . . y 
unos muy pequeños arroyuelos que , como de 
fuente original, proceden de aquella hermosura 
infini ta . . . . Pero todo lo hermoso de las cr iaturas , 
con ser l imi tado, t iene algo de no hermoso. . . . no 
teniendo ser de s í , ni ten iendo suyo más que la 
nada . 

»Dice San Dionisio Areopagita que lo hermoso 
es causa eficiente y final y ejemplar de todas las 
cosas. Lo p r i m e r o , es causa ef ic iente , porque 

como la hermosura de Dios es inf in i tamente per-
fecta , ha de ser. . . . fecundísima , m u y eficaz y 
obradora , así como las demás cosas, cuando están 
imperfectas y d iminutas , son estériles, sin comu-
nicarse i otras, porque toda su v i r tud recogen 
en sí, teniendo pr imero cuenta con su a u m e n t o 
y perfección que con la comunicación della. Pe ro 
estando ya llenas y perfectas, son f ecundas , por-
que, no teniendo que ocupar su v i r tud en au-
mento propio, salen á buscar el bien a jeno , co-
municándose á otras. Dios también, pues es in-
finitamente perfecto y perfect ís imamente h e r m o -
so; no pudo dejarde ser fecundísimo y eficacísimo, 
y así con su infinita fecundidad , rebosa y sale 
fuera de s í , comunicando su hermosura á las de-
más cosas... . Es t ambién la he rmosura de Dios 
causa final de todas las cosas, po rque le apetecen 
todas, unas en su imagen , otras en su verdad y 
sustancia, pues para Él se hicieron. No hay cosa 
que no codicie su perfección; no hay n inguna que 
no busque su bien. . . . La otra condición de la her-
mosura divina es ser causa e jemplar de todas 
las cosas, porque no hay bien criado, ni perfec-
ción, ni lindeza de que no sea Dios u n vivo origi-
nal . . . . pero excediendo con infinitas ventajas á la 
copia. Cuan to hay de resp landor , de gracia, de 
decencia, de perfección, de h e r m o s u r a , repartido 
en las cosas criadas , todo está en el Criador 
unido cumplidísima y perfectísimamente , como 
en su protot ipo. . . . 

»No hay duda sino que la hermosura de las co-
sas artificiales está más hermosa en el en tend í -



miento del artífice que en la obra ejecutada, que 
no puede esceder á la perfección de su idea y 
forma ejemplar ; y así di jo Marsilio Ficino : «La 
hermosura en el en tendimiento y en su fo rma , es 
más excelente que no en la obra de arte : añado 
que aún es más poderosa, porque en la obra está 
der ramada , mas en el en tendimien to unida.» 

No seguiremos al P . Nieremberg en la segun-
da parte de su obra , donde muestra en Dios las 
excelencias y perfecciones de la Sabiduría (belle-
za intelectual), de la Justicia (belleza moral ) , de 
la Virtud, de la Gracia y de la Santidad, porque 
todos estos capítulos trascienden de la estética 
propiamente d icha , y penetran en lo más a r d u o 
de la teología dogmát ica , por lo cual, aún más que 
Tratado de la hermosura de Dios, debiera t i t u -
larse el presente Tratado de los atributos y per-
fecciones divinas. Hemos .visto lo mucho que tie-
ne de p la tónico; pero el teólogo cristiano no 
podía contentarse con las luces de la filosofía ; y 
sobre la belleza sensible , sobre la misma belleza 
moral que tanto admiraron los filósofos, tenía 
que reconocer la he rmosura de la Gracia, que r e -
alza á la misma vi r tud á un ser sobrena tura l y 
divino. 

E n esto, y solo en esto, difiere la Estética de los 
místicos, de la que corría t r iunfan te en los auto-
res profanos del t iempo, y especialmente en León 
Hebreo, pues ya hemos visto que todos los auto-
res c i tados , desde F r . Luís ,de Granada hasta el 
P . Nieremberg, la aceptan íntegra y á sabiendas, 
confesando honradamen te , como cumplía á va-

roñes de tanta san t idad , lo que debían á Platón 
y á P lo t ino . Lo cual en manera alguna implica 
la opinión absurda que a lgunos mal ignamente 
quieren p re s t a rme , de que toda la mística espa-
ñola se reduzca á platonismo ó neo-platonismo, 
pues har to sé yo que estas ideas sobre la belleza 
son una gota de agua en el inmenso mar de nues-
tra ciencia mís t i ca , y que ni con ellas ni con 
los análisis psicológicos , ni con las intuiciones 
metafísicas, de que es igualmente rica esa l i te-
ra tura , se explican en su integridad las Moradas 
ni la Subida del monte Carmelo. No basta en 
modo alguno haber leído las Enéadas, ni saber-
se de memor ia el Simposio, para lograr aquella 
alta contemplación , de la cual San Juan de la 
Cruz cantaba : 

«Y si lo queréis o i r , 

Consiste es ta suma ciencia 

En un subido sent ir 

De la divinal Esencia : 

Es obra de su clemencia 

Hacer quedar no entendiendo , 

Toda ciencia t rascendiendo.» 

Estaontología t rascendentales todavía ciencia; 
pero ciencia misteriosa y arcana que el mismo 
Santo (en la Noche Escura del Alma)llama «con-
templación infusa ó mystica-theología, en que de 
secreto enseña Dios al a lma, y le instruye en per-
fección de amor , sin ella hacer nada más que aten-
der amorosamente á Dios , oirle y recibir su luz, 
sin entender cómo es esta contemplación infusa.» 



Y esto es lo que propiamente se l lama teología 
mística : todo lo demás son accesorios, y á lo su-
mo escalas y andamios . Disputan los doctores 
contemplat ivos si esta ciencia es obra intelec-
tual, inclinándose San Buenaventura y la mayor 
par te de los f ranciscanos, entre ellos nuestro en -
cantador F r . Juan de los Ángeles , á suponerla 
obra enteramente afectiva y de amor ; en la cual 
no tienen par te el discurso ni la meditación. 
Contrar ia opinión l levan Dionisio el Car tu jano 
y otros au tores , especialmente dominicos, que la 
suponen ejercicio exclusivo de la inteligencia. 
En t re los filósofos del a m o r y los de la escuela, 
se coloca la opinión in te rmedia , ó más bien 
ecléctica, que defiende con grande aparato de 
autoridades el i l uminado y extático varón F ray 
Miguel de la F u e n t e , carmel i ta , en su Libro 
de las tres vidas del hombre, corporal, racional 
y espiritual, que es el me jo r tratado de psicología 
mística que tenemos en castellano, á lo menos 
de los que yo conozco. Dice, pues , este venera-
ble (eco de la opinión más corriente en su tiem-
po y en su Orden) , q u e la Teología mística es 
acto de las dos potencias supremas , inteligencia 
y afecto: «porque en lo mystico siempre andan 
juntos conocimiento y a m o r . j 

Así lo entendió siempre la escuela española, y 
esta es su mayor gloria . No se la in jur ia consi-
derándola como una filosofía popular , que dió á 
nuestra raza el pasto de vida intelectual durante 
muchas generaciones. No es pecado investigar 
sus or ígenes, ni mostrar la rac ional , aunque no 

racionalista, en sus procedimientos. ¡Pobre razón 
humana , tan respetada y realzada por los místi-
cos antiguos, y tan ca lumniada y aba t ida por los 
místicos modernos , aun por aquellos que debían 
de haber aprendido en la escuela de San to T o -
más que la razón (aun la de los gentiles) es una 
participación de la lumbre increada! 



C A P Í T U L O VIII. 

LAS I D E A S E S T É T I C A S EN LOS E S C O L A S T I C O S E S P A Ñ O -

LES DE LOS S IGLOS X V I Y X V I I . — D O M I N G O B Á Ñ E Z . 

— B A R T O L O M É D E M E D I N A . — F R . JUAN DE SANTO 

T O M Á S . — L O S S A L M A N T I C E N S E S . — G A B R I E L V A Z -

Q U E Z . — G R E G O R I O DE V A L E N C I A . — R O D R I G O DE 

A R R I A G A . — L A E S T É T I C A EN LOS F I L Ó S O F O S I N D E -

P E N D I E N T E S : H U A R T E , ISAAC CARDOSO. 

i aun los apologistas más fervorosos de 
la escolástica dejan de reconocer el 
grado de postración y decadencia á 
que había llegado en los fines del si-

glo xv. Fáci lmente se sale del paso con atri-
buir de u n modo exclusivo esta decadencia al 
nomina l i smo occamista que en el siglo xiv ha-
bía reba jado la filosofía , apar tándola de las v i -
vas aguas del realismo , y arrastrándola por s e n -
deros empíricos de los que siempre van á parar á 
una solución sensualista ó positivista. Pero dase 
la contradicción de no ser única , ni acaso prin-
c ipalmente los nominal is tas , quienes se señala-
ban por la barbarie de las fó rmulas , por la abun-
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d a n c i a d e cuestiones inúti les , por el desaseo de 
la dicción, por las disquisiciones no ya sutiles 
sino impalpables, y po r la hór r ida fragosidad de 
la a rgumentac ión; an t e s al cont rar io , el nomina-
l i smo , si traía cons igo otros vicios más graves, 
p roduc ía , á lo menos , la ventaja de sacudir un 
tan to el polvo de las abstracciones, y decapitar 
m u c h o s entes de razón , lanzando al pensamiento 
h u m a n o por los senderos de la filosofía experi-
mental , que ya era ho ra de que tuviese su repre-
sentación y su valor propio, al lado de la tenden-
cia ontológica, que has ta aquella fecha había pre-
dominado con verdadero despotismo. Cumplíase 
entonces de u n doble modo la ley de natura! 
reacción, levantándose la tendencia empírica con-
tra el idealismo , y la tendencia mística cont ra el 
intelectualismo. P e r o de todo esto más debía re-
saltar un movimiento fecundo, que u n a degene-
ración sin gloria como la de este período , para 
re t ra tar el cual con negrísimos colores . no ten-
dr íamos necesidad de acudir á los enemigos lea-
les , aunque no s is temát icos , d é l a escolástica, 
como Luís Vives , s ino que nos bastaría abr i r los 
libros v in , ix y x de los Lugares teológicos de 
Melchor Cano , que pasa por escolást ico, y lo es 
ciertamente en el pensamiento , pero no en la for-
ma ; y llenar largas páginas, copiando sus invec-
tivas contra «aquellos doctores intrusos que t ra-
tan con frivolos a rgumen tos todas las cuestiones 
teológicas , y qu i tando con vanas y débiles razo-
nes su peso y gravedad á las doctr inas más subli-
mes, dan á luz comentar ios dignos apenas de 

ser compuestos por vie jas : l ibros en que ra r í -
sima vez se menciona ¡a Sagrada Escri tura, 
nunca los Concilios , jamás los Santos Padres , 
y nada se toma de la verdadera filosofía1.... Ha 
hecho el diablo (añade en otra parte, todavía más 
enérgicamente^, y no puedo decirlo sin lágrimas, 
q u e cuando más conveniente era que, para r e -
sistir á las herejías nacidas en Alemania , se en -
contrasen armados y dispuestos nuestros teólogos, 
nose hayan visto ensus manos sino largas cañas , 
armas débiles y ridiculas , y propias de n iños . . . 
Así todo el mundo se ha burlado de ellos, y con 
r a z ó n , porque no tenían niguna solidez t eo ló -
gica, y creyendo abrazar la efigie de la teología, 
iban desalados en pos de vanas sombras. . . . Y es 
que estos hombres llevaban errada la vía desde 

1 Intelligo autcm fuisse ia scbola quosdam Theologos ascrip-
titios, qui universas quaestiones theologicas frivo'.is argumenta ab-
solverint, et sanis, invalHisque ratiuncUlis magnum pondus rebus 
gravissimis detrahentes, ediderint in Tbcologiam commentaria, vix 
digna lucubratione anicwn.rum. Et cum in hit, sicrorum Bibliorum 
testimonia rarissima sint, conciliontm mentio aulla, ni'uil ex anti-
quts sanctií olean!, nibil nc ex gravi pbilosophia quidem ....(De lo-
éis Theologicis, iiber V i I I . ) 

Egit autcm diabolus, quod sine lacrvmis non qu:o dicere, u¡ quo 
tempore adversum ingruentes ex Germania bacres;§ cporte'oal 
scbolae Tbeo'.ogos optimis esse armis instructos, ea nulla pronus 
haberent, nisi arur.dines longas, arma videlicet levia puerorum. lia 
irrisi sunt a plerisqu: et msrilo irrisi, quoniam virac Theologiae 
solidam effigiem nullam tenebant, umbris utebantur, easqu: ipsas 
uiinam sequerenur.... Erraban! illi autcm a principio statim 
sludiorum suorum. Cum enim facúltales cas quae linguam expo-
liunt, mirum in modum neglexissent, cumqui s:se in sopbistica arte 
torsissent diutius, tum demum ad Tbcologiam aggressi, non Theo-
logiam, sedfumum Theologiae sequebantur. (Liber I X . ) 



el pr incipio de sus estudios, porque habían aban-
donado todas aquellas facul tades q u e pu len la 
lengua y el estilo, y hab i endo retorcido por tanto 
tiempo sus miembros en el vano ejercicio del 
ar te sofística , cuando l legaban á la Teología , no 
a lcanzaban la Teología m i s m a , sino el h u m o de 
ella.» 

¿Qué comentar io cabe pone r á estas francas 
confesiones del Cicerón de las escuelas? ¿ A qué 
causa generadora a t r ibu i remos los ma les que la-
menta? ¿Diremos, c o m o a lgunos , que esos males 
eran puro accidente, do lenc ia individual, que no 
enervaba la robustez de la escolástica? ¿ P e r o 
por ventura se queja Melchor C a n o ún i camen te 
de-la barbar ie del l engua je ni de los abusos de la 
sofística? ¿ Ó no van más allá sus golpes cuando 
califica de cuestiones inúti les é ininteligible? las 
mismas q u e los escolásticos re fo rmados no t ienen 
por tales, antes las consideran (y quizá con razón), 
como capitalísimas en su filosofía? B u e n o será 
presentar el t e s to , porque aho ra se niega todo á 
sabiendas , y así se perpe túan y envejecen los 
errores. «¿Quién podrá sufr i r (pregunta) aquellas 
disputas sobre los universales, sobre la analogía 
de los nombres , sobre lo p r i m e r o conocido, sobre 
lo que l l aman principio de individuación, sobre la 
distinción de la cuant idad y de la cosa cuanta , so-
bre lo m á x i m o y lo m í n i m o , sobre lo infinito, 
sobre las proporciones y grados, y otras seiscien-
tas cosas á este tenor , de las cuales ni yo mismo, 
con no ser de ingenio m u y tardo, y con no haber 
dedicado poco t iempo y diligencia á entender las , 

jamás he podido fo rmarme idea clara? ¿Pero 
por qué he de avergonzarme de no entenderlas , 
si tampoco las en tend ían los mismos que prime-
ro las t ra taron 1 ? 

¿Qué más podría hoy decir contra la metafí-
sica escolástica el más audáz de esos pensadores 
independientes (dentro del catol ic ismo) , á quie-
nes tan fáci lmente excomulgan los celadores de 
la or todoxia filosófico-tomista? Si esta fuera oca-
sión acomodada para e l lo , quizá n o sería impo-
sible discernir los muy complejos elementos que 
en t raban en la dirección científica de Melchor 
C a n o , y mostrar que la reforma que él inicia 
en la escuela, con la poderosa palanca del espí-
ritu crí t ico, luz de los t iempos modernos , ahon-
daba más de lo que sus sucesores imaginaron-, y 
venía á poner de manifiesto el vicio principal de 
la escolástica decadente , el que explica su este-
rilidad desde el siglo xiv hasta el xvi, y la necesi-
dad de infundi r le sangre n u e v a , no ya sólo acau-
dalándola con conocimientos positivos y experi -
menta les , s ino dándole una nueva propedéutica, 
y remontándose al análisis de nuestros medios 
de conocer. Ese vicio capital é i r remediable, 

• ¿Quis enim ferré possit dispulaliones illas de. universalibus, 
de nominum analogía, de primo cognito, de principio individúala io-
nis (sic enim inscribunt), de distinctione quantitatis a re quanta, 
de máximo el mínimo, de infinito, de intensione et remissione, de 
proportionibus el gradibus, deque altes bujusmodi sexccntis, quae 
ego etiam. cum nec essem ingenio nimii ¡ardo, -iiec bis intelligendis 
parum et diligentiae ádbibuissem, animo ve! informare non pote-
rom? Puderet me dicere non intelligere, si ipsi inlelligerent, qui 
haec tractarunt. (Lib. IX, cap . VII . ) 



mientras no viniese á vivificar la escolástica ci 
poderoso aliento de los Victorias y de los Canos, 
consistía en la petrificación, en. la repetición de 
la fó rmula impuesta : consistía en que la esco-
lástica, después de haber llegado á la c u m b r e en 
la Sumiría Teologica, se había dormido sobre 
sus laureles , y vivía de su propia sus tanc ia , i n -
fiel al principio de indagación raciona!, al cual 
debía su fuerza , y rémora ya para todo legítimo 
adelanto. Y no de otra manera que si hubiese 
fijado para siempre las columnas de Hércules del 
pensamiento h u m a n o , y como si hubiese encon-
trado fórmulas que agotasen toda 1a virtualidad 
inagotable del conocer y del ser , vivía en una 
ruidosa ociosidad, cerrados los ojos al espec-
táculo del mundo , y sacando de sí propia los hi-
los con que tejía su in terminable y monó tona 
tela. No estaba el defecto de la escolástica ( h a -
blo siempre de la que conocieron Vives y Mel-
chor Cano) en lo que enseñaba m a l , s ino en lo 
que dejaba de enseñar : no en sus doct r inas pro-
pias, sino en poner cotos ai pensamien to , para 
que nunca sospechase que podía haber nada más 
al lá ; no en llevar al error , s ino en ma ta r el ger-
m e n de la curiosidad, y con él muchos errores y 
muchas verdades. No concebían estos escolásti-
cos degenerados la ciencia como labor que debe 
empeñar individualmente las fuerzas ce cada 
hombre en mejorarla y rectificarla cada d ía , go-
zándose tanto por lo menos en el ejercicio racio-
nal por sí como en el resultado de la investiga-
c i ó n , siuo que la miraban como algo definitivo 

y perfecto, ya adquirido por el esfuerzo de nues-
tros mayore s , ó más bien como un campo cerra-
d o , dentro del cuai podían entregarse á juegos 
pueriles. Y mientras se tapiaba así la escuela, 
estableciéndose por primera vez el funesto d i -
vorcio entre la especulación y la acc ión , el mun-
do exper imentaba la crisis más decisiva, comple-
tábase la noción del p lane ta , el ar te r enac ía , las 
ciencias naturales levantaban la cabeza , la críti-
ca encendía su a n t o r c h a , y voces confusas y 
tumultuosas arreciaban á ias puertas de la an t i -
gua Sorbona. 

Al fin, la escolástica desper tó , porque t en ien-
do, como tenía, fuerzas la tentes , era forzoso que 
el choque y la cont rad icc ión las excitasen. El 
pr imer encuentro fué desastroso para los esco-
lásticos : Melchor Cano nos ha d icho por qué . 
Pero en el mero hecho de descender á la cont ro-
versia, y de ver enfrente ejércitos enemigos , de 
distinto color y dist intas a rmas , y tener que 
aprender su l e n g u a , la escolástica no podía me-
nos de g a n a r , y g a n ó efectivamente. Las san-
grientas burlas de E r a s m o , la crítica razonada y 
sesuda de Luís Vives , fue ron cauterios saluda-
bles, cuya eficacia se reconoció m u y pronto , al 
llegar ¡os t iempos de Victoria, Cano y So to , de 
Carvaja l y de Vil lavicenció. Era preciso, como 
escribió Fr . Luís de Carva ja l «purgar la Teolo-
gía de la barbarie.» Era preciso r e d u c i r á sus 
justos té rminos el v a l o r ilimitado y absurdo que 
se concedía al tes t imo nio de autor idad. E ra ne-
cesario, como enseñaba Francisco de Victoria á 



sus discípulos, «no recibir sin elección ni exa-
men todas las palabras de San to T o m á s , y me-
nos cuando parecían duras é improbables.» Él 
lo practicaba (añade Melchor Cano, que es quien 
nos lo refiere en el prefacio de su l ibro xn j , y 
aunque era varón de carácter m o d e r a d o , disin-
tió algunas veces de Santo Tomás, y obtuvo, 
á mi juicio, mayor alabanza disintiendo que con-
sintiendo Era forzoso poner al servicio de la 
teología, con la prudente cautela que entonces 
aconse jaban las condiciones de la lucha que des-
t rozaba el mundo cr i s t iano , los evidentes pro-
gresos de las ciencias experimentales, los nuevos 
desarrollos de la psicología, las conquistas de la 
erudición filológica en el campo de las tres anti-
güedades, hebrea , griega y latina, y especial-
mente los trabajos de los hebraizantes sobre la 
Biblia y los t rabajos de los helenistas sobre el 
texto de Aristóteles. Era preciso, finalmente, ali-
gerar , simplificar, podar de r a m a s inútiles el ár-
bol, y me jo ra r las formas de exposición, que de-
b ían parecer hoscas é intolerables á oídos edu-
cados con la a rmon ía de Platón ó con el número 
y la rotundidad de Marco Tul io . 

La res tauración, como sucede siempre en lo 
h u m a n o , no fué perfecta ; es más : sus caracteres 
principales no aparecieron reunidos sino en dos 

1 Sed admonebal rursiun, non oportere Sancti Doctoris verba 
sine delectu ei examine accipere.... Nec cordifuit jurare in verba 
Magistri. Nam el vir eral Ule natura ipsa moderatus, at cum Divo 
Tboma etiam aiiquanto dissensit. majoremque, meo judicio, ¡au-
dem dissentiendo, quam consintiendo, assequebatur. 

ó tres autores de pr imer o r d e n ; pero el m o v i -
miento en el siglo xvi fué gene ra l , y alcanzó, en 
diversos grados , á cuantos entonces escribían, 
fuera de algunas inteligencias estadizas y re f rac -
tarias, ques iguieron viviendo gus tosamente entre 
las inmundic ias del establo de Augias. Así nació 
la grande escuela teológica española del siglo xvi , 
porque á España casi sola se debió la iniciativa 
de aquel prodigioso mov imien to , y , fuera de al-
g u n o que otro i taliano, de España salieron asi-
mismo todos los campeones de la nueva escolás-
t ica, q u e , aun conservando el n o m b r e y muchas 
cosas de la an t igua , no podía negar la fecha en que 
venía al mundo, y bien lo manifestaba en la in-
dependencia y desembarazo de sus procedimien-
tos. Las glorias de esta escuela están escritas con 
caracteres indelebles en todas las ramas de la cien-
cia : en la Crítica G e n e r a l , por el l ibro de Mel-
chor C a n o ; en la Metafísica, por el de Suárez; 
en la Psicología , por el del mismo Suárez y el de 
Toledo; en el Derecho natural y de gentes , que 
fué en su origen ciencia casi e spaño la , por las 
relecciones de Victoria y los preciosos tratados 
De Jure y De Legibus , de Domingo de Seto y 
del Dr. E x i m i o ; en la Ética por la Concordia, de 
Molina. 

¿Y la Estética? ¿ Q u é fué de la Estética en esta 
renovación escolástica? ¿Ampl ió algo su esfera? 
¿Se constituyó en ciencia aparte como el Derecho 
Natural y hasta cierto p u n t o la Psicología? El 
estudio presente mostrará que á la Estética no le 
cupo tan buena fo r tuna , y que en las escuelas 



del siglo x v i , como en las de la Edad Media, ca-
reció de vida p rop ia y quedó relegada á muy se-
cundar io lugar, á pesar del grande impulso que 
s imul t áneamen te le daban los platónicos. 

Para saber cómo in terpre taron la doctrina de 
Santo T o m á s acerca de la belleza y el arte nues-
tros grandes teólogos de la edad de oro, escoge-
remos á a lgunos de los más señalados en sus res-
pectivas Ordenes , y de los que pueden conside-
rarse como corifeos y cabezas de grupo. El 
método de proceder por Órdenes religiosas, ya 
recomendado al hablar de les místicos, tiene aún 
más estricta aplicación aquí . T res Ordenes se 
dis t inguieron principalmente interpretando la 
doctrina de San to T o m á s : los Dominicos y los 
Carmeli tas en sentido rígido, los Jesuítas en un 
sentido más amplio y l ibre , que en cuestiones 
muy graves constituye una verdadera disidencia. 
Respecto de los Franciscanos escotistas, nada di-
remos a q u í , porque , no habiendo sobre este par-
t icular de la belieza divergencia sensible entre 
Escoto y Santo T o m á s , no presentan ninguna 
doctr ina especia! ni que merezca ser tratada 
aparte. 

Aun reduciendo el campo de nuestra observa -
ción á las tres Ordenes que directamente comen-
taban á Santo T o m á s , hay que escoger algunos 
autores , prescindiendo de los d e m á s , que gene-
ralmente se repiten mucho . H a b l e n , pues , en 
nombre de ios Dominicos , Domingo Sáñez, 
Bartolomé de Medina y Juan de Santo Tomás; 
en nombre de los Carmel i tas , tan tomistas de 

profesión como los Dominicos , el celebrado Cur-
so de los Salmanticenses, en cuya portada apare-
cen un Carmeli ta y un Dominico dándose las 
manos ; y, finalmente, en nombre de los Padres 
de la C o m p a ñ í a , tienen la palabra ( ¿y quiénes 
más autor izados?) Gabriel Vázquez, Gregorio de 
Valencia y Rodrigo de Arr iaga , astros de prime-
ra magnitud en el campo de nuestras- ciencias 
eclesiásticas. 

Corno los escolásticos (y es regla sin excepción; 
no han contado entre los libros filosóficos de 
Aristóteles la Retórica ni la Poética (y ha sido 
felicidad no pequeña, puesto que si no , hubieran 
impuesto á la humanidad por largos siglos el 
despotismo de sus interpretaciones en esto como, 
en lo demás) , no los c o m e n t a n n u n c a , y , por 
consiguiente, hay que buscar sus ideas artísticas, 
no en sus comentar ios peripatéticos, sino en sus 
exposiciones de la Suina de Santo T o m á s . Así lo 
h a r e m o s , comenzando por F r . Bartolomé de 
Medina 1 , uno de los maestros más insignes de la 

i Expositio | in prima»! se- ¡ cuiidae Angelici Doctoris D. 
Tbomac Aquinatis. \ Autore Fr. ¡inrtbolomaeo a Medina. Ordi-
nis Praedicatcrum. \ Primarias Tbcologorum catedrae apud Sal-
manticenses Pra--fecto. Cum Indice copiosissimo ac locuplctissimo. 

| Cum privilegio. ¡ Salmanticatypis haeredum Malthiae Gastii. 
| MDLXXXII (1582). Fol. P . 3 7 8 . quaes t . 27 . 

« Admirabiüs quaedam exerdesci t amoris magni tudo, ex boni-
ta te et pulchri tudine pe r spec ta . . . ¡ taque ant iquissima et pul-
chcrr ima es t amoris causa, e t ab au tore n a t u r a e nostr is animi'; 
ins i ta . . . . Deus narnque qui omnia cond id i t in numero , pondere 
et mensura , universis rebus suas leges a tque inclir.ationes di-
s t r ibu i i : Inteiiectui dedi t ad intell igendam ver i ta tem naturae 
suae incli . iationem. Volunta t i vero, cu jus potissimus actus es t 



religión domin icana , antecesor de Báñez enla cá-
tedra de P r i m a de Salamanca , y á quien con do-
lor vemos figurar el p r imero entre los acusadores 
de F r . Luís de León. 

Fr . Bar to lomé de Medina , al t ra tar del amor, 
nos manifiesta el saludable eclecticismo que ha-
bía penetrado hasta en los espíritus más refracta-
rios á la novedad . Vérnosle juntar doctrina de 
los platónicos y de los per ipaté t icos , y referirse 
con especial elogio á «lo que el divino Pla tón es-
cribió elegant ís imamente en su diálogo que lla-
man del Convite.» Como fuentes del amor señala 

amor , hane inclinationem tr ibuit e t concessit , u t bonum et pul-
c h r u m a m a r e t . . . . P u l c h r u m et iam est causa an ions praecipua. 
Nam pulchrum idem est cum bono, sola ratione difterens: cum 
enim bonum sit quod omnia appe tan t , d e rat ione boni es t quod 
in eo appet i tus qu ie te tu r e t quiescat . Sed ad ra t ionem pulchri 
pe r t ine t quod in e jus aspectu seu cognit ione qu ie te tu r appeti-
tus , u n d e ills sensus praecipue respiciunt pu lchrum qui má-
xime cognoscitivi s u n t , nempe visus, audi tus rationi deser-
vien tes : dicimus enim pulchra visibilia e t pulchros sonos, non 
autem dicimus pulchros sapores au t odores. Ex quibus patet 
quod bonum dic i tur id q u o d simpliciter placet appe t i tu i : pul-
c h r u m autem dic i tur id cu jus sola apprehensio placet. Sed sunt 
etiam causae aliae cur a m o r e m ad se pu lchr i tudo a t t rahi t , quas 
ex Platone et Platonicis desumemus . Nam pulchri tudo est ve-
luti radius quidam e t vest igium immensae illius pulchritudinis, 
ob idque pro magno bono accipi tur , illamque admiramus. Sed 
e t pu lchr i tudo co rpo rum pulchri tudinem nost rorum animorum 
reler t : perfectio e n i m interior perfectionem exteriorem gignit: 
illa vocatur bonitas, haec pu lchr i tudo , quae es t veluti flos qui 
dam bonitat is . Praetérea an imus noster in pulchritudinem, 
t a n q u a m in similem p r o p e n d i t : aspernatur deformi ta tem, tan-
quam dissimllem e t a se alienam : est enim in animo cuj usque 
species quaedam, vel a n a t u r a , vel ab ar te , vel a consuetudine 

la bondad y la belleza, hacia las cuales nos ar ras-
tra una inclinación que forzosamente hemos de 
at r ibuir al mismo Autor de la naturaleza. «Per-
cibida la bondad ó la hermosura , engéndrase i n -
media tamente el a m o r , como si una oculta voz 
de la naturaleza nos advirtiese de la armonía 
que tienen con nuestras facultades. Dios, que crió 
todas las cosas en número , peso y medida, dió á 
todas nuestras potencias sus leyes é inclinaciones 
propias: al entendimiento para conocer la verdad, 
á la voluntad para amar el bien y la hermosura ; 
de tal suerte q u e , si alguna vez abraza lo malo y 
lo feo, es siempre bajo apariencia de hermosura . 

depicta bonitat is a u t pulchri tudinis, et contra, maütiae aut 
deformitat is . P ic tura , c rgo , re i exterior, p ic turam illam interio-
rem contingens, si congrui t cum nostro bono et pulcnro, ama-
t u r , si cum malo e t tu rp i rejicitur, unde existit t an t a in judiciis 
b o n i e t m a l i , pulchri e t deformis , var ie tas et d issensio . . . . Ad 
hunc modum philosophantur Platonici phiiosophi, d ividuntque 
pulchr i tudinem in pulchri tudinem corpoream, quae visu perci-
pitur, quae oculos ad se a t t r ah i t e t movet , ct in pulchr i tudinem 
vccis c t s o n i , quae auditum ad se pe r t r ahun t , e t pulchri tudinem 
animae, quae animum ad sese allicit. Piotinus vero duas spe-
cies t a n t u m facit, scilicet pulchr i tudinem corporis et spi r i tus . 

. . . . Verus amator videns corporis pu lchr i tud inem, existimat 
quod revera est , illam esse rad ium immensae e t infinitae pul-
chritudinis, quae est a rche typus c t exemplar ex quo omnis pul-
chr i tudo exterior derivata es t , ex quo s ta t im exardescit animus 
ad amandam illam immensam et immutab i l em pulchritudinem, 
c u j u s comparat ione caetera pulchra non sun t . De qua re divi-
nus Plato elegantissime in pr imis disseruit in Dialogo qui Con-
vivium appel la tur .» 

Fr . Bartolomé de Medina se llamó asi por ser natural de Me-
dina de Rioseco. Perteneció, como Báñez , al célebre convento 
d e San Esteban de Salamanca. 



»Es la belleza, pr incipal causa de amor , porque 
la belleza es la misma cosa que el bien , y sólo 
rac iona lmente se d is t inguen . Esta distinción es-
tr iba en ser condición del bien aquie tar el apeti-
to con su posesión, al paso que la belleza, con su 
solo aspecto y el conoc imien to de e l la , sosiega el 
apetito, y por eso los sent idos á quienes dice re-
lación la" belleza, son los pr inc ipalmente cognos-
cit ivos, es decir, la vista y el oído. Así l lamamos 
bellos á los objetos de la vista y á los sonidos; 
pero no á ¡os sabores ni á los olores. De donde se 
infiere que bueno es aquel lo que agradas impl ic i -
ter al apetito, y hermoso es aquel lo cuya sola 
aprehensión agrada. P e r o hay otras causas para 
que la belleza atraiga a sí el a m o r , y éstas ¡as to-
maremos de Platón y de ios platónicos. La belle-
za terrenal e s c o m o un r a y o y vestigio de aquella 
otra inmensa h e r m o s u r a . La belleza corpórea 
responde á la belleza e s p i r i t u a l : la perfección in-
terior engendra la e x t e r i o r ; aquélla se llama 
bondad , esta otra hermosura, y es como la flor 
del bien. Nuestro án imo propende á la he rmosu-
ra, como quien busca á su semejante : aborrece 
y h u y e de la fealdad c o m o desemejante y contra-
r i a , p o r q u e reside en nues t ro entendimiento una 
idea de la bondad y de la he rmosu ra , y otra déla 
malicia y de la deformidad, ya sea idea ó especie 
natural ó artificial, ya procedida de la costumbre. 
Cuando la figuración exter ior de la cosa suscita 
la figuración ó pintura i n t e r i o r , si conviene con 
nuestra idea del bien y de la hermosura , la 
amamos; si no, la rechazamos, y de aquí nace 

. 

tanta variedad y diversidad de juicios sobre lo 
bueno y io malo, ¡o bello y lo deforme. De este 
modo filosofan los platónicos, dividiendo la he r -
mosura en belleza corpórea, que atrae á sí los ojos 
y en belleza de la voz y del sonido, y en belle • 
za del a lma. Pio t ino sólo reconoce dos especies 
de hermosura : la del cuerpo y la del espíritu.» 

Y luego, ent rando más de lleno en el sent ido 
platónico, escribe: «El verdadero amador , cuan-
do ve un cuerpo hermoso, le est ima como un 
rayo de la inmensa á infinita he rmosura , que es 
el arquetipo y e jemplar del cual se ha derivado 
toda hermosura exterior. Y en seguida se encien-
de el alma en ardor por alcanzar aquella inmensa 
é inmutable belleza, en comparación de la cual 
las demás cosas no pueden l lamarse bellas.» 

¡Qué singulares escolásticos estos de nuestro 
siglo xvi, y cuán diferentes de aquellos mazorra-
les comentadores de las Súmulas de Pedro His-
pano, tan execrados por Vives y por Cano! 

A Fr . Bartolomé de Medina , sucedió en aque-
lla cátedra de Sa l amanca , enaltecida per tantos 
Dominicos ilustres, el famoso Domingo Báñez, 
confesor de Santa Teresa y acér r imo adversario 
de Molina, contra el cual defendió con gran calor 
la doctrina de la predeterminación física, que los 
Jesuítas no quieren que se llame tomista, sino 
bannesiana, y al parecer con razón. De su monu-
mental comentar io sobre las dos pr imeras partes 
de la Suma de Santo Tomás pueden arrancarse 
algunas páginas de estética ; pero yo, para evitar 
repeticiones, sólo elegiré un breve trozo, en que 



se expone una alta doct r ina tomist ica , que hasta 
ahora no he tenido ocasión de apuntar . 

Bañez , c i tando el Fedro, el Simposio y el Hi-
pias Mayor, acepta , como todos , la definición 
platónica de la belleza «cierta gracia ó esplen-
dor, q u e , percibido por la m e n t e , por el oído ó 
por 1a vista , atrae el a l m a , » y acepta también la 
tr iple división en belleza de la vista, belleza del 
oído y belleza esp i r i tua l ; pero sobre esta última 
hace las siguientes t rascendentales considera-
ciones , que penetran de u n vuelo en lo más en-
cumbrado de la teología dogmát ica «Nace este 

' Scbolastica | Commendarvi in | Primam Partem Angelici | 
Docto: is D. Tho. usque ad sexagesimal, quart am | quaestionem 
complectentia. | Autbore Fratre Dominico Bañes Mondragonen-
si, Ordinis ¡ Praedicalorum, in florentissima salmoni ¿censi Acade-
mia I Sacrae Tkeologiae primario professore. | Salmanticae. ] Ty-
pis haeredum Mathiae Gastii. | MDLXXX1III (1584 ; . Folio 
401 C. 

«Ter t ia pu lch r i tudo es t in spir i tual ibus , quae consurgi t ex 
debi ta propor t ione p o t e n t i a r u m spiri tualis creaturae in ordine 
ad perfect ionem suae speciei , et ad f inem propr ium, v . g . in 
homine studioso sun t potent iae inteUectus e t voluntat is bene 
propor t iona tae e t consonantes c u m ipsa na tura rat icnal i e t cum 
fine ipsius : quae pu lch r i tudo a m i t t i t u r per pecca tum mortale , 
per quod aver t i tu r homo ab u l t imo fine. Ce te rum in ipso Deo, 
qui simplicissimus es t , d i c i tu res se pulchr i tudo p rop te r infinitam 
per fec t ionem Deitat is , in qua est divinus intel lectus et divina 
vo luntas , quae nost ro m o d o intell igendi max ime proport ionan-
t u r . Sed insuper videtur s ingular is pulchr i tudo Deo esse at tr i-
b u e n d a , qua tenus in eo s u n t t r e s personae realiter distinct?e 
cum maxima uni ta te e s s e n t i a e , ubi es t maxima proportio 
aequali tat is d i s t i n c t a r u m p e r s o n a r u m convenient ium in una 
essent ia , quin po t ius in o m n i b u s creatur is est quoddam vesti-
g ium hu jusmod i pu lch r i tud in i s d ivinae , quatenus in omnibus 

tercer género de belleza de la debida proporción 
de las potencias de la criatura espiritual, en orden 
á la perfección de su especie y á su fin propio; 
v. gr. , en el h o m b r e estudioso las potencias del 
en tendimiento y de la voluntad son bien pro-
porcionadas y consonantes con su naturaleza 
racional y con su fin, la cual he rmosura se pierde 
por el pecado, que aparta al hombre de su úl t imo 
fin. En el mismo Dios , que es s impl ic ís imo, se 
dice que hay hermosura por la infinita perfección 
de la d iv in idad , en la cual hay divino entendi-
miento y divina voluntad , á los cuales en cierto 
modo se proporc ionan los nuestros. Pe ro además, 
parece que debemos a t r ibui r á Dios una singular 
h e r m o s u r a , puesto que hay en él tres formas 
realmente distintas con un idad de e s e n c i a . . . . y 
en todas las criaturas vemos algún vestigio de 
esta be lie? a divina, puesto que en todas encontra-
mos «diferencia con unidad '.,» 

El único escritor del siglo xvn q u e puede 
oponer sin desdoro la Orden de Santo Domingo 
á sus grandes luminares de la centur ia anter ior y 
á los jesuítas contemporáneos suyos, es el l isbo-
nense Juan de Santo T o m á s , confesor de Feli-

inveni tur dilferentia c u m u n i t a t e . E t hoc es t quod in ipsis 
rebus nobis máxime placet et de lec ta t , u t ra t io boni consis tat 
in modo, specie e t ord ine . 

> Hay una biografía reciente de Báñez, m u y cur iosa , y es-
crita con s impát ico e n t u s i a s m o : 

—Santa Teresa y Báñe¡, por el R.P.Fr. Paulino Abare? 
del convento de S. Esteban de Salamanca, del Orden de Predi-
cadores. Madrid, Lejano y compañía, 1882, 4.0 



pe IV, y varón de tal austeridad y mortificación, 
que no rara vez aparecieron los propios libros en 
que estudiaba teñidos en su sangre que con las 
disciplinas hacía sal tar . Al mor i r , en 1644, dejaba 
tras de sí Fr. J u a n de Santo T o m á s u n monu-
mento de filosofía y teología tcmíst icas más ex-
tenso y completo que ningún otro de los que 
aquí se compusieron , puesto que abarcaba en dos 
tomos la Lógica, en cuatro todas las ramas de !a 
Filosofía, así na tura l como metafísica, y en ocho 
las tres partes de la Suma de Santo T o m á s , ex-
cepto los cuatro ú l t imos t ra tados , que la muerte 
le impid ió comentar . ¡Traba jo verdaderamente 
hercúleo, y que a u n visto por fuera a s o m b r a ! 

Salpicadas po r sus pág inas , me l l aman la 
a tenc ión las s iguientes ideas sobre el a r t e , cuya 
independencia den t ro de su propia esfera afirma 
resueltamente , dándole por domin io , como fie! 
discípulo de Aris tóte les , el m u n d o de lo verosí-
mil y de lo cont ingente 1 : 

«La prudenc ia y el ar te no versan sobre 'a 
verdad necesaria é infalible, de un modo especu-

« Rmi. P. Joannis | a Sto. Thoma ¡ Ord. Prnedicalorum | 
Docloris Tbeologi, | in Complutense Academia | Professoris Pri-
marii, | Suprcmi Fidei Censoris, et tándem Pbilippi IV. Maguí 
Hispaniarmn \ Regís e confessionibus. | Cursas Theologici | in 
Primam Partan D. Tbomae. | Tomus primus | a quaestione /.' 
ai quaeslionem XV usque exclusive. | ... Editio ultima ab inr,a-
mcris mendis expurgata, et amplissimis Indicibus iüustrata. | Lug-
duni, | sumpfibus Pbilippi Borde, Laurentii Arnaud, Peiri Bord< 
et Gutielmi Barbier. MDCLXUI (1663). | Cura Privilegio Régtt-

8 t o m o s folio. A n t e c e d e al p r i m e r o la vida d e J u a n de San-
t o T o m á s , escr i ta p o r F r . Diego R a m í r e z . 

lativo, y que se mide por el ser ó no ser de la cosa, 
sino de un modo práctico , y en conformidad á 
sus reglas , y por eso su verdad no consiste en el 
ser, sino en lo que debiera ser.... Una es la me-
dida de la acción libre, como libre, otra la medi-
da de la cosa como artificiosa y factible. El acto 
como libre se juzga por la ley y por el dictamen 
recto, esto e s , por la conformidad con la regla 
que hace recto el ape t i to , y con el recto fin.... 
Pero las reglas del arte son preceptos que se 

toman del fin del arte mismo y del artefacto que 

ha de hacerse.... Y así su verdad no se ha de re-

gular por lo que es ó no e s , porque toda su ma-
teria es cont ingente , y puede no ser ó ser de otro 
modo. Pero aunque estas artes no sean infalibles 
por el lado de la ma te r i a , que no es necesaria 
sino cont ingente , p u e d e n , con todo eso , serlo 
por parte de la forma.... en la dirección dé la cual 
cabe regla cierta y firme , no q u e asegure el re-
s u l t a d o , pero si que asegure el modo de proceder. 

porque es cierto é infalible que quien en las cosas 
contingentes se guía por el en tend imien to , y hace 
la diligencia que le es pos ib le , procede por buen 
camino. 

»Y aunque muchas veces el artefacto no re-
sulte b ien , ó por mala disposición de la mate-
r i a , ó por imperfección del agente ó del in s t ru -
mento operante , con todo, la regla y medida 
del arre mismo es cosa cierta é infal ible , por ser 
conforme á la idea y al fin del a r t e , y á él deter-
minada y formalmente se d i r ige , si bien por 
causas intrínsecas y no por culpa de las reglas 



resulte defectuoso. Las reglas , por lo mismo que 
son rectas , son ciertas y de terminadas , y se con-
fo rman al pr incipio regulat ivo. Esto nos obliga 
á decir que el a r te es formalmente infalible, aun-
que materialmente, ó por par te de la materia, sea 
contingente y falible. 

»El ar te y la p rudenc i a difieren por parte déla 
ma te r i a , por par te de la f o r m a , y por parte del 
modo. L a mater ia de la prudencia son los actos 
h u m a n o s , en c u a n t o voluntar ios y libres; la ma-
teria del arte es todo lo fac t ib le , esto e s , las 
obras ó los efectos, en cuanto son ordenables en 
st mismos. 

»Diferéncianse po r par te de la forma, en cuan-
to la fo rma de la prudencia es la regulación mo-
ral en orden al deb ido fin, pero la fo rma del arte 
es la regulación y conformación con la idea del 
artífice, la cual f o r m a se impr ime en las cosas 
factibles y ex te rnas , y las compone y dispone 
para la conf iguración de la idea. . . . 

»Esta regla del a r te en los actos difiere de la 
regla m o r a l , porque la mora l p rocede , según la 
ley impuesta á los actos l ibres, y según la dispo-
sición de la razón para rec tamente o b r a r , al paso 
que la disposición artificiosa es del todo indepen-
diente de la rectitud é intención de la voluntad,y 
de la ley del recto vivir, s ino que atiende sólo á 
la cosa que ha de ser en t end ida , conocida ó he-
c h a , y la rectifica con fo rme al fin del ar te , sin 
hacer cuenta con el a rb i t r io del operante. 

»El ar te procede s iempre por sus ciertas y de-
terminadas vías ó reg las , pero para el debido 

cumplimiento del arte no se requiere que proceda 
el artífice con recta intención, ó eligiendo el 
obrar por la misma honestidad , sino que se re-
quiere tan sólo que proceda á sabiendas ó con in-
teligencia.... Y por eso el artífice es digno de re-
p rens ión , si peca por ignorancia de su arte, pero 
no si peca á ciencia y conciencia de que lo hace. 

»Ni merece el ar te alabanza porque el artífice 
proceda rectamente conforme á las leyes de la 
voluntad , sino conforme al en tendimiento y á sus 
reglas. El arte, en cuanto es arte , no depende de 
la voluntad,y si se somete á ella , será en ra^ón 
de prudencia , no en ra^ón de arte. 

»El arte no depende en sus reglas de la recti-
tud de la bondad moral ; y por eso atiende á la 
rectitud de la obra , no á la bondad del operante.» 

Y tan ta importancia d a F r . Juan de Santo T o -
más á esta teoría que hoy l lamaríamos del arte 
por el arte, subordinada en él (¿y cómo no?) al 
principio de que «el fin superior de te rmina el in-
ferior en su ra^ón objetiva,n que vuelve á asen-
tarla en los siguientes t é rminos , todavía más ex-
plícitos : 

«Decimos que el ar te liberal es u n a recta r azón 
de los actos , no en cuanto son morales ó hacen 
bueno al operante, sino en cuanto hacen buena 
la obra misma por la bondad de la o b r a , sin con-
sideración á la bondad , honest idad ó malicia del 
operante. Y esto consiste en que el arte no de-
pende en sus reglas y principios de la rectitud de 
la voluntad y de la recta intención del fin , sino 
que puede hacerse una perfecta obra de arte, 



aunque sea perversa la voluntad del artista. Y 
por eso no mira á la bondad del operante , ni se 
cuida de su malicia, sino sólo á la bondad ó rec-
titud de la obra en sí.... Y si se da algún arte que 
considere las acciones h u m a n a s , no las conside-
ra en cuanto son morales y procedentes de recta 
intención, ó en cuanto sirven para rectificar la 
voluntad.... sino en cuanto la misma acción en 
sí, independientemente de toda raqón de volun-
tad ó de libertad, puede ser dirigible ó rectifica-
ble por las reglas del arte , en adecuación de la 
verdad más que del bien. Esta dirección se hace 
por la idea y por el a r t e , así como lo volun-
tario y lo libre se dirigen por la prudencia y por 
el albedrío.s Y siempre y en todas partes reco-
noce que el arte tiene su fin pa r t i cu la r , inde-
pendiente de la voluntad 

' «Ars non procedi t demons t ra t ive sed est hab i tus prac t icus 
circa factibilia, qui licet ce r t a s ac de t e rmina ta s vias habea t , 
illae t amen c u m versentur circa par t iculada e t cont ingent ia , d e -
pendent a plur ibus a r t ibus e t a b experientia p lur ium singula-
r ium, in quibus regulae illae mani fes ten tur . Si quae t amen d e -
mons t ra t iones s int in a r t i b u s , in his se habebun t ad m o d u m 
scient iarum, sed hoc solum er i t habere notit iam illius ar t is , quo 
ad theor icam, non practice e l app l i ca t e . . . . 

» I s t ae v i r tu tes non versa i i tur circa ver i ta tem necessariam et 
infallibilem speculative, e t p r o u t m e n s u r a t u r per ipsum esse vel 
non esse rei. sed circa ver i t a tem infallibilem practice, idest se-
cundum conformitatem ad ipsas regulas , qu ibus res practicata 
d i r ig i tur . Et sic ejus v e n t a s non es t penes esse sed penes id 
quod debere t esse, j ux t a regulam et mensuram talis rei regulan-
dae . Alia es t au tem mensura act ionis liberae u t l ibera, alia rei ut 
artificiosae et factibilis. Ac tus u t líber mensua tu r lege et dicta-
mine recto, e t sic dicitur e jus veri tas sumi per conformi ta tem 

¿Qué dirían hoy de nosotros los celosos discí-
pulos del P. J u n g m a n n , si nos atreviésemos á 
escribir una pequeñís ima par te de las proposi-
ciones que con tan generosa audacia aventura 
este severísimo religioso del siglo x v n , las pala-
bras del cual no desentonarían en la más-ardien-
te de las profesiones de arte libre y desinteresado 
que en estos t iempos hacemos? Fáci les torcerlas 

ad appe t i t um r ec tum, hoc e s t , per conformi ta tem ad regulam 
per quam appe t i tus reddi tur r e c t u s , quae regula est lex et 
rectus finis, cui con fo rman debet appe t i tus , eo quod finis m 
pract ic is se habet u t principium in speculati v i s . . . . Regulae 
au tem artis sun t praecepta quae t r a d u n t u r de aliquo artetacto 
faciendo conformiter ad finem a r t i s . . . . Sine dub io est cer tum 
quod in istis v i r tu t ibus practicis ( a r s e t prudent ia ) infalhbili-
t a s ea rum practice, non speculative sumenda est , e t ita v e n t a s 
earum non es t regulanda pe r . id quod est vel non est in re. 
Revera enim hoc est cont ingens e t potens aliter se habere e t 
deficerc, sed infallibilitas sumi tu r in ordine e t confo rnn ta t e ad 
regulam. Quare licet in his v i r tu t ibus materia non sit necessaria 
sed cont ingens, et ita ex par te mater iae non s int istae v i r tu tes 
infallibiles, tamen ex par te formae seu regulae possunt esse cer-
tae et infallibiles in regulando, non in essendo, nec in ipso eventu 
r e i . . . . Haec au tem direct io u t i tur regula cer ta et recta , non 
quae si t certa in assecurando eventu , sed in assecurando modu 
procedendi , quia est c e r t u m et infallibile quod qui in rebus ita 
cont ingent ibus u t i tu r Consilio et faci t di l igent iam quam potes t , 
bono modo proccdi t . Similiter in A r t e bene s ta t quod aliquan-
do ipsum ar tefac tum non bene fiat, vel ex indispositione ma-
teriae, vel ex imperfect ione agent is au t ins t rument i operanti«-
t amen regulat io e t mensura t io ipsa a r t i s es t c e r t u m et infallibile 
quod est conforme ideae e t fini art is , e t ad illum de te rmina te 
dirigit ex se, e t formal i ter , licet a b extrínseco et non ex vi 
ipsius regulae, sit defectibiiis. 

» Ars et p ruden t ia differunt ex par te mater iae , ex par te for-
mae e t ex par te modi . Materia prudent iae es t aliquid agibile, 



de su recto sentido, y con vagas declamaciones 
echar h u m o á los ojos de los que no han llegado 
a entender todavía que el escolasticismo, y sobre 
todo el escolasticismo e s p a ñ o l , aquel en el cual 
el mismo Leibni tz encontraba mucho oro revuelto 
con el estiércol, es cosa har to distinta y de másno-
b e ralea que la m a y o r par te de los librillos arre-
glados del i taliano que hoy pretenden explicarle. 
Pero si bien se mira , estas robustas inteligencias 

West actus ipsi voluntarü u t vo lun tan ! sed Iiberi s u n t : mater ia 
Ar t i s es t aliquid fact ibi le , id es t opera ipsa seu effectus, u t in 
se ordinabi les e t fac t ib i les . . . . Ex par te fo rmae d i f ie ran! quia 
torma p r u d e n t i a e . . . . es t regula t io moral is in o r d i n e a d deb i tum 

V e r ° f ° r m a a r t ¡ s e s t r e S u l a t ¡ 0 e t conformitas ad 
£ a m a r t , f i c , s ' 1 u a e r e guIa t io in r ebus factibilibus et externis 

impr imi tur e t mt roduc i tu r per a l iquam quai i ta tem quae m a t e -
n a m i p s a m disponit e t c o m p o n i t ad conf igurandum sua t i deae 

» b e d t amen .sta regula t io a r t i s in act ibus differt a regula-
t i o n moral . , qu,a moral is es t s e c u n d u m legem imposi tam ac-
t . b u s Iibens et j ux t a ra t ionis disposit ionem ad recte agendum, 
artificiosa vero est dispositio objecti omnino independens a 
rec t . tud .ne e t mten t ione volunta t is , a u t a lege recte vivendi, sed 
solum rem .psam intell igendam vel cognoscendam vel operan-
d a m . n s e rect .f .cans j u x t a f .nem ar t i s , non u t rectif icetur a r -
b i t r ium operan t i s .» 

P . 140 « A d d e b i t u m m o d u m ar t is non requir i tur quod pro-
cedat artifex cum recta in tent ione vel eligens operari propter 
•psam h o n e s t a t e m . . . . sed solum requir i tur quod sciens seu 
nte h g e n s o p e r e t u r . . . . Unde art ifex, si peccat , ex ignorantia 

w ^ p e r a t u r , non a u t e m si volens p e c c a t , d u m modo 
non ex ignorant ia .» 

P . 141. « N e c enim ars in eo laudem habet quod secundum 
volunta tem rect if icetur artifex e t ope re tu r , sed solum secun-
d u m intel lectum e t regulas e jus . In q u a n t u m ar t is est, non 
dependet a volúntate , quod ut i tur illa a u t direct ione ejus , non 

m r a t l 0 n e a r t ¡ s > s e d ¡ n ra t ione p r u d e n t i a e , q u a t e n u s exer-

de nuestro gran siglo no hacían sino llegar á las 
úl t imas consecuencias de la diferencia racional 
entre el bien y la hermosura , establecida por 
Santo Tomás en aquella admi rab l e fó rmula : 
Pulchrum autem respicit vim cognoscitivam. El 
mismo Santo T o m á s nos había enseñado que n o 
pertenece á los méritos del artífice, en cuanto ar -
tífice, la voluntad con que hace la obra , s ino có-
mo es la misma obra q u e hace. 

citium illud l iberum est , e t sic p ruden t i ae regulis s u b j e c t u m , 
non t amen a r t i s . 

» Ar s vero non depende t in su i s regulis ex rect i tudine m o -
ralis bon i t a t i s : sic rec t i tud inem operis respicit , non bon i t a t em 
operant is . 

» Dicimus A r t e m liberalem esse rec tam rat ionem agibil ium, 
non q u a t e n u s moraüa s u n t au t bonurn r e d d u n t ope ran tem, sed 
qua tenus opus ipsum reddunt bonum bonitate operis, s ine or-
dine ad boni ta tem operant i s , quae es t hones tas , ñeque ad m a -
lit iam, quae es t obl iqui tas . Et hoc ideo est , quia ars non d e -
pendet in suis regulis e t principiis ex rec t i tudine voluntat is e t 
recta intent ione finis, sed potes t fieri perfec tum opus ar t is , 
quan tumvis s i t prava voluntas . U n d e non respici t boni ta tem 
operant is , nec cura t d e malit ia, sed solum boni ta tem seu r ec -
t i tud inem ipsius operis in se. Unde si d a t u r aliqna ars quae 
respiciat agibilia seu actiones po t ius q u a m effectus, non re sp i -
ci t ta les actiones q u a t e n u s mora les , ex in tent ione rec ta proce-
dentes, a u t volunta tem i psam rec t i f i can t e s . . . . sed quatenus 
ipsa act io in se independenter a ra t ione aliqua voluntari i e t 
liberi rectificabilis es t e t dirigibilis in adaequat ione veritatis po-
t ius quam bonitat is . Unde tal is directio fit per ideam et artem 
s icut voluntar ium et l iberum in act ionibus dirigibile est pe r 
p ruden t i am e t a rb i t r ium. 

»Ars respicit ordinat ionem ad r ec t am disposi t ionem ac t io -
num quae fiunt ab homine, non u t v o l ú n t a m e e t arbi t rabi les , 
sed ut ordinabi les in suis par t icu lar ibus finibus e t perfec t ioni -
bus extra ra t ionem voluntari i .» 



En la clasificación de las artes no se aparta 
nuestro dominico del c o m ú n sentir de los tomis-
tas. Divídelas en liberales y mecánicas ó serviles, 
dando por carácter á las pr imeras la dirección á 
las acciones más bien que á los efectos, y á las 
segundas la dirección á los efectos más bien que 
á las acciones. E n una palabra : cuando el arte 
produce efectos ad extra, y emplea como ins t ru-
men to una materia externa y permanente, me-
rece la calificación de servil; si la materia del arte 
es fugaz y t ransi tor ia , como en la Música la pul -
sación y el sonido, en la Retórica la palabra elo-
cuente, el ar te merece la calificación de liberal. 

¿Pero tendremos q u e relegar en t re las artes 
serviles la p in tu ra? En esta cuestión, tan agitada 
en el siglo XVII, y q u e inspiró el l ibro de But rón 
y tantos otros, Fr . J u a n de Santo T o m á s adopta 
un t é rmino medio . Si la p intura se considera 
por el lado de la perspectiva, será arte liberal y 
aun ciencia. Si se toma por el ministerio de mez-
clar y extender los co lores , debe estimarse como 
servil, y lo mismo la estatuaria . 

Si hay un libro tomista de pies á c a b e z a , sin 
mezcla ni ingerencia de elemento ex t raño , es sin 
duda el famoso Curso Teológico Salmanticen-
se que compusieron varios Padres carmeli tas 

> Collegii | Salmanticenses | FF. Discalceatonun | B. Ma-
ride de Monte Carmeli \ primitcoae observantiae, | Cursas Tbeo-
logicus | tribus tractatibus, | Temos V et VI componentibus aue-
tior quambaclenus: | Summam TbeologieamD. Tbomae | Doetoris 
Angeüci compleetens, \ juxta miram ejusdem Angelici praecepto-
ris | doctrinani et omnino consonans ad eam, quam Complutense 

descalzos (Orden que tenía, desde los t iempos de 
Santa Te resa , fraternales relaciones con los Do-
minicos), y principalmente el leonés F r . Antonio 
de la Madre de Dios. Los Salmanticenses decla-
ran que su Curso está sacado de las entrañas 
mismas de San to T o m á s («ex visceribus Divi 
Thomae haustus »), y que allí no sonará otra voz 

que la s u y a , y bien se ve en la dureza é in t rans i -
gencia con que fustigan á cada paso el sistema de 
la ciencia media ó condicionada. Puede decirse 

Coliegium ejusdem | ordinis in suo Artium Cursu tradii. | Tomus 
Primas. ¡ Anno 1716. | Cum privilegio Regís, apudJosepbum 
Rodrigue% de Escobar | Sanctae Cruciatae et Hispanicae Acade-
miae Typograpbum. 

6 tomos folio. 
No h e visto la primera edición de Sa lamanca , por Jacinto 

T a b e r n i e r , 1631 , pero si la lugdunense de 1 6 7 9 , sumptibu» 
Joann. Antonii Huguetan et soc. 

Los autores dicen que su libro es tá «doctrina Divi Tbomae 
undequaque refertum et non nisi Angelicum Doctorem passim eruc-
tantem.... sola Angelici Doetoris doctrina et vox, in qua sanctorum 
Pcilrum voces ad unicam vocem redactae, ac mirabili hermnnia 
dispositae sunt, iterum atque iterum tanquam anima, spiritus. vita 
et jons. .-> 

Para la Estética, véanse especialmente en el t o m o 111 las pá-
ginas 13, 770: «Deinde nota hones ta tem converti cum spir i tua-
li seu morali pu lchr i tudine a tque decore, nam sicut pulchri tudo 
corpor i s in eo consist i t ut membra e jus proper t ionata sint cum 
q u a d a m debita colorís c l a r i t a t e , ita moralis pulchr i tudo et de-
cor in eo sita s u n t u t voluntariae act iones sint bene conmensu-
ratae e t ordinatae secundum rationis c la r i ta tem et lumen in quo 
ipsa ratio virtuosi e t honest i consist i t . Idem igi tur in moralibus 
pu l ch rum sive decorum a tque h o n e s t u m . . . . Opor t e t moralem 
pulebritudinem sive hones t a t em in illa v i r tu te pot i ss imum elu-
cere, quae id quod tu rp i ss imum e s t , t a n q u a m sibi contra-
r ium repel l i t . . . . O p o r t e t ig i tur u t in ipsa temperantia honestas 



que en la defensa del tomismo rígido ponían los 
Carmeli tas un ardor de neófi tos y de agregados, 
superior al de los mismos frailes Predicadores. 

Opinan los Salmanticenses q u e Santo T o m á s 
establece todavía mayor conexión entre el bien 
y el fin que entre lo he rmoso y lo bueno; hacen 
consistir la hermosura corporal en la debida pro-
porción de los m i e m b r o s , jun tamente con cierta 
claridad y color, y la he rmosura espiritual ó mo-
ral (que identifican con la honestidad) en que las 
acciones están ordenadas y conmensuradas según 

p o t i s s i m e s p l e n d e a t i b i q u e pecul ia r i t i t u lo t r i b u a t u r e t p a r s 
e ju s d i c a t u r . . . . » 

P . 6 0 7 . « A r s n o n d a t p o t e n t i a e r e c t u m u s u m , sed s o l u m fa-
c u l t a t e m o p e r a t i o n i s a r t i f ì c i o sae . . . . A r s s o l u m a t t e n d i t r e c t i t u -
d inem oper i s a r t i f i c i a t i , q u i d q u i d si t de b o n i t a t e a g e n t i s . . . . 
A r s non t r i b u i t a u t s u p p o n i t r e c t i t u d i n e m a p p e t i t i . . . . 

» Dup l i cem esse r e c t i t u d i n e m a p p e t i t u s a l iam s impl ic i te r 
q u a e es t r e c t i t u d o mora l i s , e t a l iam in c e r t o g e n e r e , n e m p e 
in g e n e r e ar t i f ic ia l i . P r i m a p o s t u l a t r e c t u m u s u m , quia cons t i -
t u i t a c t u m e t o p e r a n t e m b o n u m s imp l i c i t e r : q u a e b o n i t a s a b -
s q u e r e c t o v o l u n t a t i s usu n o n c o n s i s t i t . Secunda a u t e m i l lum 
n o n p o s t u l a t , s e d e s t praec ise in o rd ine ad r e c t i f i c a n d u m o p e -
r a t u m . V e r i t a s e r g o q u a e s u m i t u r p e r o r d i n e m ad a p p e t i t u m 
r e c t u m h o c s e c u n d o m o d o e s t Ver i tas a r t i s . . . . 

»Bon i t a s m o r a l i s a t t e n d i t u r ex p r o p o r t i o n e a d f ì n e m u l t i m u m 
h u m a n a e v i t a e . E t ideo t u n c h o m o b e n e mora l i t e r o p e r a t u r , 
q u a n d o c o n f o r m a t u r hu ic fini, e t s i ab aliis p a r t i c u l a r i b u s d e f ì -
c ia t : t u n c ve ro m o r a l i t e r p e c c a t , q u a n d o ab ilio d e f i c i t , l icet 
aliis c o n f o r m e t u r . Boni tas vero ar t i f ic ial is praec ise a t t e n d i t u r 
ex fine par t i cu la r i q u e m ar t i fex u t ta l i s i n t e n d i t . Q u i finis s o -
l u m e s t u t a r t i f i c i a t u m praed ic t ae ideae c o n f o r m e t u r j u x t a a r -
t if icis i n t e n t i o n e m . U n d e qui b e n e finem, e t i n t e n t i o n e m con -
s e q u i t u r , q u e m v i s ab u l t i m o de f i c i a t , d i c i t u r b o n u s a r t i fex : qu i 
a u t e m a b eo def ic i t , l icet c o n f o r m e t u r in ten t ione ad finem u l t i -
m u m , p e c c a t c o n t r a a r t e m . » 

la claridad y l umbre de la razón, en la cual con-
siste el f undamen to de la misma honestidad. Por 
fó rmula de la belleza mora l dan la templanza ó 
sophrosyne. 

E n cuanto al a r t e , enseñan lo mismo que fray 
Juan de Santo Tomás , que no da el recto uso de 
la potencia, sino sólo la facultad de la operación 
art if iciosa, y que únicamente atiende á la recti-
t ud de la obra artificiada, sea cual fuere la bon-
dad del agente . N u m e r a n entre los hábi tos espe-
culativos las artes liberales, en cuanto se o rdenan 
al conocimiento. 

¿ P u e d e haber artes in t r ínsecamente malas? 
No, porque tales artes tocan indefect ib lemente la 
verdad , que es el bien del intelecto, y toda su 
malicia consiste en el mal uso : por consiguiente, 
aunque se apar ten de la razón de la vir tud sim-
pliciter, no se apar tan de la razón de la virtud 
intelectual , que no se cuida del uso. La bondad 
moral se juzga por la proporción de los actos al 
fin ú l t imo de la h u m a n a vida : cuando el h o m -
bre obra en conformidad con este fin, aunque se 
aparte de otros fines particulares, obra bien mo-
ralmente. Pe ro la bondad artificial se toma pre-
cisamente del fin part icular á que tiende el artí-
fice como t a l , el cual fin es ún icamente que lo 
artificiado se conforme á la idea é in tención del 
artífice. Y el que consigue este finé intención, aun-
que se aparte del fin úl t imo, se l lama buen artí-
fice : el que no lo consigue, aunque se conforme 
en su intención al fin últ imo, peca contra el arte.» 

Si bien los jesuítas hacen profesión de tomis-



tas, hasta por las constituciones de su O r d e n , es 
lo cierto que en la ant igua España mostraron 
siempre grande independencia filosófica. Así, 
v. gr. , prescindiendo de la ciencia media y del 
molinismo y congruismo, especulaciones pro-
piamente teológicas , por más que interesen 
de un modo muy directo á la filosofía de la 
vo lun tad , observamos en Vázquez en Toledo, 
en Suárez , en Rodrigo de Ar r i aga , opiniones 
propias y singulares acerca de puntos tan impor-
tantes como la no distinción real entre la esen-
cia y la existencia, el concepto propio de la uni-
dad trascendental , el conocimiento intelectual de 
los s ingulares , la identificación de la cantidad 
con la materia, la no dist inción de las potencias 
del a lma y del a lma m i s m a , etc. D o c t r i n a s e n 
que t ampoco convienen entre sí los jesuí tas , h a -

i Commentariorum, \ ac | Dispaiai io num | in | Primam | 
Partan Sancii Tbomae. \ TomusPrimus.... | Auctore | R.P. Ga-
briele Vàiqaei Bellomontano Tbeologo, | Societatis Jesu.—Cum 
tribus Indicibus, quorum primas est Disputationum et Capitum | 
secundas locorum S. Scripturae, tertius rerum et verborum, | quae 
in hoc Tomo tractantUr. | Antuerpiae, Apud Petrum et loannem 
Belleros. | M D C X X I . 

Vid. pr incipalmente para ideas es té t icas las páginas 31. 243 

y 38«-
Gabriel Vázquez era paisano de F r . Luis de León: natural de 

Belmonte d e Cuenca. 
De las cues t iones filosóficas esparcidas por los diez t omos de 

sus ob ra s se fo rmó un libro m u y raro y verdaderamente de o r o . 
Metapbysicae disputaliones (Madr id , por Luís Sánchez , 1617. 
4 / , Amberes , 1618). ¡ L á s t i m a que no se haga o t r o U n t o con 
los demás grandes teólogos nuestros , en cuyas o b r i s abundan 
t a n t o las cuest iones es t r i c tamente filosóficas ! 

biéndose conservado por ellos, mediante la con-
tradicción y la disputa, un fe rmento de actividad 
metafísica, aun en el mismo siglo x v i r , e n que 
amenazaba extinguirse toda luz filosófica , mer -
ced al predominio absorbente del escolasticismo. 

Uno de los episodios más curiosos de esta lu-
cha, es, sin duda, la discusión entre los discípu-
los de Gabriel Vázquez y los de Fr . Juan de 
Santo Tomás , sobre la diferencia que en Dios hay 
entre su ciencia ó su arte y su Idea. No vamos á 
seguir esta discusión abs t rusa , que para nosotros 
sólo tiene interés aho ra en cuanto dió ocasión á 
cada uno de los contendientes para exponer su 
doctrina acerca de las ideas en Dios y en el artí-
fice h u m a n o . Compendiaré en pocas palabras 
la de Vázquez : 

iLa idea es aquella fo rma e jemplar , á simili-
tud de la cua l , y con templándola , produce el ar-
tífice su obra . Si el artífice no tuviera, ó en el 
mundo exterior ó en su mente , a lguna cosa dis-
t inta , pero semejante á la obra que va á ejecutar, 
no se diría que tenía una idea ó un ejemplar . 
Pero si hubiese un artista de tan perspicaz enten-
dimiento, que viera la obra misma que iba á 
ejecutar del mismo modo que había de ser hecha, 
y con este conocimiento y concepto intui t ivo la 
ejecutase, no se diría que la había ejecutado á 
semejanza de una idea , sino que había exprimi-
do en su obra la misma idea que tenía en su 
mente . Pe ro ahora el artífice h u m a n o concibe 
de tal mane ra , que lo que ejecuta nunca es igual 
á la idea, sino tan sólo semejante en proporción v 



figura. Así el arqui tecto, cuando edifica u n a casa, 
t iene exter iormente, ó á lo menos en el pensa-
miento, a lgún pequeño ejemplar ó modelo de 
ella , pero nunca la concibe de aquel modo con 
que la ve después p roduc ida , de donde manifies-
t amen te se colige que la cosa aprehendida en la 
mente del art íf ice es diversa de la cosa misma 
hecha ó producida al exter ior , y n u n c a debe 
identificarse con ella. Pe ro Dios t iene en su 
mente todas las cosas que ha de hacer ó puede 
producir , y como ellas existen objet ivamente en 
el entendimiento divino, no se puede decir que 
Dios, á imitación de ellos, haga a lguna obra ex-
ter ior , sino más bien que manifiesta y saca á 
fuera lo mismo que tenía en la mente . Dios con-
cibe en su entendimiento las cosas del mismo 
modo que ha de producir las , porque Dios no en -
t iende las cosas por a j eno concepto , sino por el 
suyo propio y quidditativo; de donde se sigue que 
cuando las produce , nada nuevo se añade á su 
ciencia, ni f o rma de ellas nuevo concepto. . . . , al 
paso que el artífice creado no concibe dist inta-
mente la cosa que va á hacer, hasta que ya la 
mira e jecu tada , y antes sólo se fo rma un ídolo ó 
s imulacro confuso de ella, m u y dist into del s imu-
lacro ó imagen que se forma después que la obra 
está hecha. Por lo cual no es maravilla que esta 
confusa concepción que se da en la mente del ar -
tista se l lame idea ; pero las cosas que objetiva-
mente existen en el entendimiento del Sumo 
Art í f ice , no son ideas de sí mismas. 

»Pero alguien nos argüirá de este modo : bajo 

alguna razón se distinguen ia cosa hecha y exis-
tente en el m u n d o exterior, de la cosa misma 
cuando está en el intelecto divino, porque fuera 
tiene verdadera y real existencia , pero en el en -
tendimiento no, porque sólo es aprehendida; y 
esta diferencia debe bastar para que la cosa que 
objetivamente existe en el entendimiento se p u e -
da decir idea de sí misma, en cuanto existe de un 
modo exterio-. Respondo que esta diferencia es 
nu la para justificar el nombre de idea, po rque 
cuando la cosa está obje t ivamente en el en tendi -
miento divino, está con su existencia y con las 
otras circunstancias con que ha de manifestarse 
después, y con ellas es aprehendida por Dios co-
mo posible. Y aunque después de producida haya 
de tener la existencia real que antes tenía sólo en 
la aprehensión de Dios , sin embargo , como fué 
aprehendida con la misma existencia posible , no 
se puede decir que fué hecha á semejanza de su 
idea, puesto que Dios expr ime en la obra lo mis-
mo que antes pensó como posible, sin formar 
nuevo concepto.» 

En otra parte enseña Gabriel Vázquez que la 
distinción del arte y de la ciencia no ha de fun -
darse en la pluralidad de objetos mater ia les , sino 
en la diversidad del objeto fo rmal , y del modo 
de proceder y de la especie del conocimiento . 
Difieren, púes , ar te y c iencia , no por razón de 
la mate r ia , que puede y suele ser ia m i s m a , sino 
por razón de la forma, en la cual y sólo en ella 
está la esencia del arte. Enseña también que la 
idea, en la mente del art íf ice, no es una mera 
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especie expresa, ni un logos ó ve rbo , sino el ob-
jeto mismo q u e el artífice se propone para la 
imitación. 

En cuanto á las relaciones del arte con la vo-
l u n t a d , profesa la opin ión corriente entre nues-
tros escolásticos, es á saber : que «la verdad del 
a r te , la cual pertenece al en tendimien to práctico, 
no consiste en hacer el apetito recto, porque el 
apetito recto nada conduce para la obra de arte. 
Con todo eso, las artes son hábitos especulati-
vos , y versan acerca de lo contingente ; y aun-
que a lguna vez se equivoquen en cuanto á la 
cosa misma, su falsedad no proviene de las artes, 
s ino de a lgún juicio especulativo del entendi-
miento , del "cual se valen para una conclusión 
singular.» La definición que da del arte es confor-
me á la de Aristóteles en la Etica : «hábito de 
hacer lo verdadero racionalmente.» El ar te con-
viene con la prudencia en versar acerca de cosas 
s ingulares; pero se diferencian en cuanto el arte 
es principio de hacer las cosas que no pertenecen 
á las cos tumbres , y la prudencia es el pr incipio 
de obrar con recta razón las cosas per t inentes á 
las costumbres . T o d a arte es á un t iempo hábi to 
práctico y especulativo : su materia es todo lo 
que puede ser ó no ser, es decir, todo lo cont in-
gente y lo s ingular . 

E n l o sustancial conviene con esta doctr ina, tan 
clara y severamente expues ta , la de los demás 
grandes escolásticos jesuí tas , incluso el Doctor 
Eximio , y por eso no juzgo necesario hacer capí-
tulo aparte de ellos. Recomendaré, sin embargo> 

la lectura del Cardenal Toledo, cuyos Comenta-
rios á la Suma Teológica, por tanto t i empo 
inéditos en el Colegio Romano, gozan ya de la 
luz pública, aunque no por diligencia de los es-
pañoles. El Cardenal Toledo , al t ra tar de la 
cuestión De pulchro et honesto, se distingue por 
el r igor metódico, puesto que, comenzando por 
la belleza física, y de terminando sus caracteres 
según San Agustín y Santo Tomás (integridad 
ó perfección de las partes , conformidad de ¡as 
mismas, claridad en el color), encuentra en los 
objetos espirituales otros tres elementos de belle-
za aná logos , y los ve luego en Dios plena, abso-
luta y perfect ís imamente. Este método del Car-
denal Francisco de Toledo es ya muy conocido 
en nuestras escuelas, por haber tenido la feliz 
idea de adoptarle y seguirle, al tratar de esta ma-
teria, el P . José Mendive, escolástico de los bue-
nos y legítimos (suarista puro) , autor de un 
excelente tratado de Ontología. al cual me com-
plazco en tr ibutar aquí el más sincero aunque 
modesto elogio. 

T a m p o c o quiero que deje de honrar estas pági-
nas el nombre gloriosísimo de Gregorio de Va-
lencia ' , juzgado por los protestantes mismos 

' Gregorii | de Valcn'ia | Metimnensis, e | Socielate Jesw 
Sacrae | Tbeologiae in Academia | Ingohtadiensi Professoris, | 
Commentariorum | Tbcologiccrum temí ¡y | In quibus omnes 
quaesiiones | quae continenlur in Sutitma Tbeologica D. Tbomae | 
Aquinatisordine explicanlur ac suisetiam in | tocis controversia* 
omnesfidei elncidanlur: | TomusPrimus: ! cc¡m\dcctens omnia pri-
me | partís D. Tbomae Tbeoremata. | Cum variis indiábus. | 



á quienes tan to combat ió (en el De rebus fidei 
hoc tempore controversis), iscriptor aelernitate 
dignissimus», luz de las Academias de Dillingen 
é Ingolstad. Muéveme á refrescar la memor ia de 
sus Comentarios á Santo Tomás (obra que ejerció 
singular influencia en A leman ia , por el cuidado 
que el autor tuvo de escribir á la moderna , y de 
circuncidar las nimias y espinosas dificultades 
escolásticas), el ver (en una de sus disputaciones) 
fijada con singular c lar idad la dis t inción entre 
el ar te y la ciencia. 

«Santo T o m á s parece creer que sólo las artes 
que versan sobre las operaciones t ranseúntes á 
materia ex te r io r , se comprenden bajo aquel gé-
ne ro de virtud intelectual que Aristóteles l lama 
arte . No explica San to T o m á s bajo qué otro 
género se han de comprende r las artes liberales^ 
las cuales consta q u e no son ciencias, ni otro 
n ingún hábito intelectual , excepto ar te . Pe ro de 
las mismas palabras de Aristóteles puede inferir-
se que el ar te que él l l ama «hábito con razón efec-
tiva» comprende, deba jo de sí, como especies , las 

Ad serenissimum utriusque Bavariae Ducem, \ Gulielmum V. | 
Editio postrema : ab auctore nunc ultimum diligentissime accura-
tissimeque emendata, | multisque in loéis locupletata : et ultra 
praecedentes editiones, nitori suo reddita. | Lugduni | Sumptious 
Horatii Cardón | Cum Privilegio Regís | MDCIX. 

4 t omos fol. 
Gregorio d e Valencia era hi jo de Medina del Campo, madre 

fecunda de insignes f i lósofos , ta les como Domingo Báñez y 
Góme z Perei ra . 

E n el t o m o 11, pág . 459 , es tá el impor tan te pasaje de índole 
estét ica á que en el t ex to me refiero. 

mismas artes liberales. Parece , pues, que Aristó-
teles entiende por arte todo hábito intelectual 
que t iene estas dos condiciones La pr imera , no 
considerar lo universal y lo necesario y demos-
t rab le , sino algo particular, y tal que no pueda 
nacer por sí mism o de los solos principios n a t u -
rales.. . . sino de cierta maqu inac ión del arte y de 
la razón humana , s iendo, por lo t an to , un ente 
ar t i f ic ia l , cuyo principio está en el solo eficiente 
que obra mediante alguna industria ó traza ra-
c iona l , que él ha inventado por sí mismo ó reci-
bido de otros . La segunda , que en la operación 
de este hábi to no se at ienda á la rect i tud ó bon-
dad del h o m b r e mismo ope ran te , s ino absoluta-
mente á la rect i tud de la misma operación en sí: 
ya sea esta operación transeúnte á la materia ex-
te r ior , como la edif icación, ya inmanente como 
la congrua y recta locución. 

»Y de aquí se infiere cuán falsamente enseñan 
a lgunos que la lógica es ar te . . . . No lo es ni pue-
de ser , porque la lógica considera su objeto como 
universal y demostrable, y tiene objeto muy na-
tura l , aunque se perfeccione con el estudio y la 
discipl ina, como se ve en aquellos que antes de 
aprender la doctrina de la lógica, han alcanzado 
las ciencias naturales por recta operación del en-
tendimiento.» 

En t re los jesuítas n inguno igualó en alardes de 
independencia filosófica al r io jano Rodrigo de 
Arriaga, profesor en las universidades de Bohe-
m i a , h o m b r e de espíritu inqu ie to , suti l y arro-
j ado , verdadero insurrecto dentro de la escolas-



t ica, como quien se jactaba de traer s iempre 
ante los ojos la sola y desnuda verdad , despo-
jándose de todo afecto hacia este autor ó el o t ro , 
porque al fin el ingenio humano no quedó agota-
d o e n Platón ni en Aristóteles. «Nosotros, añade, 
tenemos sobre los antiguos la ventaja del tesoro 
de la experiencia : muchas cosas se descubren 
cada día que á ellos se les ocultaron : ¿por qué 
no ha de sernos lícito sacar consecuencias nue -
vas , mostrar a lgunas veces que no son rectas las 
que ellos sacaron , pesar en la balanza de nuestro 
juicio sus razones, y aun encontrarlas l ivianas '?» 

Con esta genial f r anqueza suya recnaza Rodri-
go de Arriaga, entre otras opiniones genera lmente 
recibidas , la de considerar el cuerpo de Cristo 
como tipo y e jemplar de exterior belleza y pro-
porción. «Es para mí m u y dudoso (escribe) que 
la hermosura exter ior de Cristo fuera la mayor 
que se vió nunca en el m u n d o : creo que para 
el fin de nuestra redención no era muy conve-
niente que atrajese á los hombres más bien por 
su exterior inaudi ta belleza, que por la doctrina 

' Además de su célebre Cursas Pbilosopbicus, publicó Ro-
dr igo d e Arr iaga: 

Disputa! iones Tbeologicac in Primam Partem D. Tbomae, 
Tomi dúo. Auctore R. P. Roderico de Arriaga e Soc.Jesu, Lu-
croniensi Hispano, S. Tbcologiae Doctore, et in Caesareá Regiáque 
Pragensi Universitate olim professore, nunc ejusdem Universitatis 
Canceüario. Tomus Prim'is. Continet ¡ractalum de Deo uno et 
trino.... Anluerpiae, ex officina Plautiniana Balthasaris Moreti. 
MDCXL111 (1643) . 

La obra quedó incompleta por muer te del a u t o r , pero asi y 
t o d o , consta de ocho t o m o s en folio. 

y la virtud.» Se hace cargo de los autores que 
l levan la opin ión contrar ia , especialmente Suá-
rez (contra Miguel de Med ina ) , y el P. Pedro 
Hurtado, y añade : «Pero todo esto no tiene que 
ver con el asunto, po rque Suárez hablaba sólo de 
la belleza que debía haber en aquel c u e r p o ; . y 
nosotros no negamos q u e hubiese la belleza que 
debía haber , sino solamente decimos que n o era 
cosa debida ni opor tuna que esta belleza fuese 
la mayor del mundo , por la razón antedicha 

Arriaga acentúa a ú n más que Gregorio de Va-
lencia la separación entre la ciencia y el arte, del 
cual da una definición has ta cierto pun to nueva 
y muy feliz, de tal sue r t e ,que puede tomarse por 
resumen y compendio de todos los resultados á 
que llegaron los es colásticos en el análisis de esta 
idea. 

«Debemos (dice) buscar algún predicamento 
real que se encuent re en aquellas cosas que se 
l laman Ar tes , y no en las que se l l aman ciencia, 
prudencia , sabiduría , entendimiento . . . . 

»Es cierto que las artes dan , en general ó en 
común, algunos preceptos sobre el modo cómo 
ha de hacerse alguna cosa ; pero nunca dan las 
razones úl t imas, ó a priori de estas reglas. Esto 
es lo que queremos denotar cuando decimos que 
el arte no procede científ icamente. Y no obsta 

> Vid . tomo 6.° {1650). In Tertiam Partan D. Tbomae. (De 
Incarnatione), p á g . 3 8 2 . 

La discusión sobre el ar te es tá en el t o m o pr imero d e las 
Disput aliones Theologicae in primam Secundae.... ( tercero de 
toda la obra) . P á g . 3 8 9 . 



contra esta verdad que alguna vez las artes ten-
gan ciertos principios generales, que parecen ser 
razones a priori, porque esto es accidental en las 
artes. De a q u í resul ta que las artes a lguna vez se 
encuent ran en hombres de n ingún ingenio, y aun 
es túpidos, que por la fuerza de su imaginación 
aprehenden , v. gr. , la figura h u m a n a , y la imitan 
en bronce ó en m á r m o l . . . . ; y en artes de menor 
m o m e n t o aparece esto aún más c l a ro , porque 
para imitar el gesto, el habla, la risa de otro , no 
se requiere discurso, sino cierta vivaz imaginati-
va, de la cual son capaces hasta las m o n a s , que 
carecen de razón . Así en las cosas de arte tiene el 
principal lugar la facultad imagina t iva , sin n in -
gún discurso ni ciencia. 

«De esta doctr ina podemos sacar la siguiente 
definición del Ar t e : «El arte es un hábi to que 
»dirige á hacer a lguna cosa por preceptos no dis-
»cutidos científ icamente.» 

»El arte se dis t ingue de la prudencia que en 
ésta considera las acciones como morales y el arte 
n o ; por lo cual se puede completar la definición 
en estos té rminos : 

»El ar te es u n háb i to que dirige para hacer 
algo no perteneciente al género m o r a l , por pre-
ceptos no discutidos científ icamente. (Ars est ha-
bitus dirigens ad aliquid non pertinens ad genus 
morís per praecepta non discussa scientifice.)s> Á 
la música no la cuenta entre las artes, sino entre 
las ciencias. 

No se dirá que el filósofo de Logroño tenía una 
alta idea de los artistas, puesto que les negaba, ó 

poco menos, hasta el racional discurso; pero esta 
misma desestimación suya casi debe agradecér-
sele (á él y á los demás escolásticos), puesto que, 
gracias á el la, emanc ipaban el ar te de la pedan-
tesca t i ranía de lo út i l y de lo científ ico, le asig-
naban su fin part icular y sus medios propios, 
aunque modestos , y le hacían por todo ello infi-
n i tamente más libre de la imposición del criterio 
ético q u e el divino P la tón en su República. 

Verdad es que los filósofos independientes y no 
escolásticos, si se exceptúan los que estaban 
amaman tados en la purís ima t radic ión clásica, 
como Vives y Fox Morci l lo , cuyas doctrinas so-
bre el ar te li terario serán estudiadas en el p róx imo 
capítulo, re legaban también la facultad estética á 
los grados más inferiores de la cul tura h u m a n a , 
ext remándose en esto los fisiólogos ó médicos, de 
marcadas tendencias empíricas, tanto ó más que 
los teólogos. Así vemos á Huar te en su Examen 
de ingenios, al hacer su célebre clasificación 
(baconiana en profecía) de las ciencias según las 
facultades h u m a n a s , que pr inc ipalmente inter-
vienen en su cult ivo (memor ia , entendimiento é 
imaginación), y pone r con buen acuerdo entre 
las que se der ivan de la buena imaginativa «to-
das las artes. . . . que consisten en figura, corres-
pondencia, a rmonía y p roporc ión» ; y entre ellas 
la poesía, la elocuencia, la música y la p in tura . . . . 
«y todos los ingenios y maquinaciones que fingen 
los artífices.» rebajar t an to á renglón seguido la 
dignidad de las artes, y mayormente de la música 
y de la poesía (qne él considera sólo como arte y 



ejercicio de metrificar), que se arroja á declarar á 
sus cultivadores ineptos para todas las ciencias que 
pertenecen al en tendimien to y á la m e m o r i a , las 
cuales están siempre reñidas con aquella «diferen-
cia de imaginat iva, que convida al hombre á fic-
ciones y mentiras.» Y no sat isfecho con esto , em-
prende probar que la elocuencia y policía en el ha-
blar no puede estar en h o m b r e s de gran entendi-
miento , «porque rea lmente nace de una junta que 
hace la memoria con la i m a g i n a t i v a , en grado y 
medio de calor, el cual no puede resolver la hu-
medad del cerebro, y sirve de levantar las figuras 
y hacer las bu l l i r , por donde se descubren m u -
chos conceptos y cosas que decir.» «Con tanta 
copia y ornamento de palabras , no se puede jun-
tar el en tendimiento á quien pertenece saber de 
raíz la verdad.» Y á los h o m b r e s de fuerte imagi-
nativa, por ser de temperamento caliente, los 
considera sujetos «á los t res principales vicios del 
hombre : soberbia, gula y l u ju r i a ' .» 

' Examen | de ingenios | para las | seieneias. \ Donde se 
muestra la diferencia de habilidades | que ay en los hombres, y el 
genere (sic) de letras | que á cada uno responde en particular. | 
Compuesto por el Doctor Juan Hilarte, | naturai de Sant Juan de 
pie | del Puerto. | En la Oficina Plantiniana, | por Francisco 
Rafelengio. \ MDXCIII (1593) . 7 h s . fols. 3 0 4 p p . 

Esta es la edición m á s ant igua que poseo, y t iene la ventaja 
d e no es tar expurgada , pero hay, por lo menos, cinco anteriores. 
La mia no está citada ni por Morejón, ni por Chinchilla, ni por 
el Dr . Mar t ínez y Fe rnández , que en 1846 re imprimió con es-
mero bibliográfico el Examen, y que cita o t ra edición Plantinia-
na d e 1603, t ambién sin muti laciones. En tota l idad, y salvo 
error , el Examen se ha impreso unas diez y seis veces en su 
lengua nat iva , sin contar las t raducciones l a t inas , i tal ianas, 

En la Philosophia Libera del semi-gassendista 
y semi-escolástico Isaac Cardoso ( médico judío, 
uno de los hombres más doctos de nuestro si-
glo xvn), calificada de opus sane egregium por 
Fr. Zeferino González , hay un capítulo entero 
De pulchritudine corporis, en el cual muest ra 
Isaac Cardoso el mismo eclecticismo que en todo 
lo demás de su sistema, excepto en la cuest ión de 
los átomos. Y aun más que eclecticismo , lo que 
hay en este capítulo suyo de la hormosura ( m u -
cho menos original que suelen serlo las especu-
laciones de Cardoso) , es cierto sincretismo eru-
d i to , q u e , basado en la doctr ina platónica del 
Fedro y del Convite, y en la doctr ina aristotélica 
de la proporción y simetría , viene á fund i r los 
rasgos principales de ambas en esta def inic ión: 
«Es, pues , la he rmosura , un fulgor ó esplendor 
que resulta de la debida proporción de partes y 
de la justa magni tud . s 

También determina Isaac Cardoso el concepto 

f rancesas , inglesa y alemana (esta úl t ima d e Less ing) , que e x -
ceden d e ese n ú m e r o . S u e r t e igual no la ha alcanzado n ingún 
otro libro de filosofía española . 

Véanse especialmente para nues t ro asunto los capítulos v m 
y ix de las pr imit ivas ediciones, que son e l x i y el x n d e la del 
Dr. Mart ínez (Madrid, 1846, Imp . d e Campuzano.) 

Hay sobre Hua r t e un libro del Dr . Guardia, médico balear 
( d e Alayor) , que escribe en lengua f r ancesa , d is t inguiéndose 
como docto filólogo en su Gramática Latina : 

—Essai sur l'ouvrage de]. Huarte.... Thése pour le doctoral 
presentee a la Faculté des Leltres de París par J. M. Guardia 
Docteur en medecine.... París, Ai,guste Durand, 1 8 4 ' 
328 pp. "»• 



de la gracia, dist inguiéndole con m u c h a felicidad 
del de la hermosura : «Creen a lgunos que la 
gracia es la verdadera razón de la he rmosura . 
Siendo la gracia cierta venustidad que resulta de 
la congruencia de los actos y del donaire de las 
palabras, la gracia ha de ser compañera insepa-
rable de la hermosura , y por eso se confunde á 
veces con ella; pero t ambién es cierto que la gra-
cia es algo que se añade, á la he rmosura ya exis-
tente, algo que la adorna . Graciosos son muchos 
hombres que no pueden tenerse por bellos , pero 
ra ra vez la he rmosura deja de ir acompañada de 
la gracia. E n t r e la gracia y la he rmosura hay esta 
diferencia , que la gracia principalmente brilla 
en los movimientos, en las acciones , en las pala-
bras, al paso que la h e r m o s u r a se ve en el cuer-
po quie to y en reposo.» 

N o lo dice mejor n i n g u n a Estét ica moderna . 
Establece, además , Cardoso cierta diferencia (só-
lo aplicable á la lengua latina, y aun en ella muy 
discutible), en t re formosum y pulchrum, dando á 
formosus cierta significación de molicie y volup-
tuosidad (formosus puer, formas a Amaryllis), 
y á pulcher, por el contrar io, la de dignidad de 
a lma reflejada en el cuerpo (pulcher Apollo , pul-
cher yEneas). Tra ta luego de señalar, conforme á 
los antiguos , las condiciones de la belleza h u -
mana 4 . 

' Pbilosophia | Libera \ in septem libros distributa | in qui-
bus omnia quae ad Pbilosophiam mturalem spectant, | methodice 
coüiguntur et accurate disputantur. | Opas non solum Medicis et 

Pbilosophis, sed omnium disciplinarum | studiosis utilissimum | 
Auctore \ Isaac Cardoso \ Medico, ac Pbiiosopho prestantissimo. 
| Cum duplici Indice, Quaestiomim ac Rerum Notabilium. | Ad 

Serenissimum Venetiarum \ Principem | Amplissimosque et sa-
pientísimos ¡ Reipublicae Veneiae | Señalares. \ Venetiae, Berta-
norum sumptibus, MDCLXXIII. | Superiorum permissu et privi-
legio. Fol io. 

El capítulo De pulchriludine es el LXXIII del libro vi De bomine 
(pp . 581 ¿ 5 8 7 ) . 

«Est igi tur pu lchr i tudo fulgor seu splendor ex debi ta pa r t ium 
proport ione, colorís suavi ta te e t j u s t a magni tudine resu l tans .» 



C A P Í T U L O IX. 

DE LAS T E O R Í A S A C E R C A D E L A R T E L I T E R A R I O EN 

ESPAÑA D U R A N T E LOS SIGLOS XVI Y X V I I . — L O S 

R E T Ó R I C O S C L Á S I C O S : N E B R I J A , V I V E S , A N T O -

NIO L U L L , F O X M O R C I L L O , M A T A M O R O S , A R I A S 

M O N T A N O , F R . LUÍS DE G R A N A D A , P E D R O JUAN 

N Ú Ñ E Z , E L B R O C E N S E , P E R P I N Á , M I G U E L DE S A -

L I N A S , JUAN DE G U Z M Á N , B A L T A S A R DE C É S P E -

DES, X I M É N E Z P A T Ó N , E T C . , E T C . — L O S P R E C E P T I S -

T A S DEL A R T E H I S T O R I C A : V I V E S , F O X M O R C I L L O , 

JUAN C O S T A , C A B R E R A , F R . J E R Ó N I M O DE SAN-

J O S É . 

U S T O es que descendamos ya desde las 
a l turas de la metafísica de lo bello á los 
pormenores dé la filosofía técnica. N u n -
ca anduvieron más separadas que en el 

siglo xvi estas dos partes de la ciencia , la s ín te-
sis de las cuales const i tuye lo que hoy l lamamos 
Estética. No faltaba quien viese la relación entre 
las dos partes; pero esta relación permanecía 
i n f ecunda , y quien acertaba á vis lumbrarla no 
sacaba part ido de esta p rematura intuición. Por 
un lado, los filósofos, ya platónicos, ya míst icos, 



ya escolást icos, ya independientes , desentraña-
ban , á veces con no tab le p ro fund idad de concep-
tos , la verdadera noción de la belleza; la dist in-
gu ían de las nociones af ines,especialmente de las 
de bien y verdad; a f i rmaban la trascendencia y 
realidad objetiva de su idea; la consideraban unos 
como objeto del a m o r y otros como objeto de la 
in te l igencia : definían, al propio t i e m p o , el arte, 
explanaban el concepto de la forma, pero muy 
rara vez l legaban á compenetrarse en sus enseñan-
zas todos estos e lementos , al parecer aislados, y 
q u e e n realidad se unen con un vínculo estrechísi-
mo. Sabían tan bien ó me jo r que nosotros lo que 
era la belleza, lo que era el a r te ; pero á n inguno 
de ellos se le ocurría la idea, para nosotros tan 
obvia y natura l , de considerar las bellas artes, que 
ellos l l amaban artes liberales, como manifesta-
ción h u m a n a de la belleza, enlazando así el mun-
do ontológico con el psicológico, y haciendo por 
este tránsito fecundas y prolíficas las ideas , que 
en la fría región metafísica fáci lmente se agostan 
ó march i t an en su virginidad ociosa. Al mismo 
t iempo, los artistas y los que, sin serlo, se ocupa-
ban en dictar reglas y preceptos, ya al arte de la 
palabra métrica ó desligada, ya al de la mús ica , 
ya á las artes plást icas , sin cuidarse casi nunca de 
las especulaciones metaf ís icas , ó mirándolas co-
mo enteramente extrañas á la materia que t ra ían 
entre manos , d a b a n , sin embargo , á las mismas 
artes, no sólo reglas menudas de origen empírico, 
sino principios generalísimos y racionales que 
con todo rigor merecen el n o m b r e de científicos 

y estéticos, y que toda teoría y sistema general 
de las artes puede y debe hacer entrar en su 
cuadro. 

A u n q u e en el siglo xvi faltaba lo que hoy en-
tendemos por una clasificación de las artes, y no 
podía menos de fa l t a r , puesto que se ignoraba ó 
desatendía el principio común á todas ellas, y 
bajo del cual solamente pueden razonarse sus di-
ferencias, existía, no sólo cierto germen de cla-
sificación, aunque g rose ra , en la distinción de 
artes mecánicas y liberales, sino bastante confor-
midad en cuanto á las artes que se incluían en 
cada u n o de los grupos. Disputábase todavía si la 
pintura y la estatuaria debían contarse entre las 
artes l iberales; pero esta pedantesca discusión 
tocaba á su t é rmino , y el arte de Berruguete y el 
de Velázquez iban cargándose de razón á fuerza 
de obras inmortales , por más que fuesen tran-
senates á materia exterior, como los escolásticos 
decían en su apacible lenguaje. De la Música 
nadie dudaba que fuese, no ya a r t e , así como 
quiera, sino ciencia, que incluían entre las disci-
plinas matemáticas. El mismo concepto científi-
co extendían a lgunos á la Retórica y á la Poesía; 
pero predominaba el considerarlas, al modo de 
los antiguos, como artes liberales por excelencia. 

T e n í a n , pues, preceptos y l ibros propios , cu-
yos principios generales vamos á e x p o n e r : el ar te 
li terario, en sus tres géneros principales de ora-
toria, historia y poética ; la música, la arquitec-
tura , la pintura y algunas artes inferiores ó se-
cundarias, tales como la danza, la equi tac ión , etc. 

- XIX - J 5 



2 2 6 IDEAS E S T É T I C A S EN ESPAÑA. 

Hablaremos, ante todo, de los retóricos del Re-
nacimiento, en quienes se conservaba purísima 
la tradición preceptiva de Aristóteles, Cicerón 
y Quinti l iano. Sobre este fondo de ideas , co-
m ú n á todos ellos, y que todos exponen con lu-
cidez y elegancia singulares, se destaca la origi-
nalidad poderosa de algunos autores, y especial-
mente la de Juan Luís Vives, que lievó á éste, 
como á todos los demás campos de la ciencia 
h u m a n a , su espíritu crítico é innovador, y, «•am-
pliando, como dice F o r n e r , las angostas márge-
nes en que los estilos de la ant igüedad habían 
estrechado el uso de la elocuencia, la dilató á cuan-
tos razonamientos puede emplear el ejercicio de 
la racionalidad.« Esta important ís ima revolución, 
que consiste en haber extendido el dominio de la 
Retórica, de la gran Retórica, es decir , de la teo-
ría artística de la palabra, á todos los géneros en 
prosa, y no tan sólo á la oratoria política ó fo-
rense, como era uso de los ant iguos; y el otro 
principio vivista, no menos luminoso y fecundo, 
de haber colocado esta teoría de la palabra des-
pués de la teoría del razonamiento, considerando 
la Retórica como una derivación y consecuencia 
de los estudios filosóficos, con lo cual puede de-
cirse que se colocó Vives á dos pasos de la moder-
na Estética, dan á los tres libros De arte dicendi 
un lugar aparte y m u y glorioso en el cuadro de 
nuestra preceptiva clásica. En t re los demás re-
tóricos de aquella era, insignes todos por la pure-
za de su lat inidad, los que más se acercan á Vi-
ves son Fox Morcillo, Arias Montano y F r . Luís 

T E O R Í A S L I T . EN L O S SIGLOS XVI Y X V I I . 

de Granada, á cada uno de los cuales se debe a l -
guna novedad impor tante , ó en las ideas ó en el 
método. 

Pero el p r imero en fecha y el que como adal id 
aparece mostrando á todos el camino hacia las 
inagotables fuentes de la sabiduría an t igua , el ex-
t irpador de la barbar ie , el que «mezcló (como 
cantaba el helenista Arias Barbosa) las sagra-
das aguas del Permeso á las del T o r m e s 
¿quién había de ser sino el Maestro Anton io de 
Nebri ja ? Mencionemos, pues, por el méri to de 
ser pr imero, aunque no signifique m u c h o en el 
con jun to prodigioso de las obras de su au tor , que 
se extendieron á todas las partes de la ant igua 
filología, su t ra tado De artis Rheloricae com-
pendiosa coaptatione ex Aristotele , Cicerone et 
Quintiliano \ El título de la obra indica bien cla-

1 Miscuit hic sacris Tormim Permessidos ur.dis , 
Barbaricum nostro repulit orbegenus: 
Primus et in patriam Phoebum, doclasquc sorores 
Non ulli tacta detu'.il ante día: 
Pegasidumque ausus puro de fonte sacerdos 
Noslra per Amonios orgia ferré choros. 

( E s t a e l e g í a d e Ar ias Ba rbosa anda ol pr incipio de m u c h a s 
ediciones a n t i g u a s de la Gramática de Neb r i j a . ) 

1 Impre so en Alcalá, por Miguel d e E g u í a , 1 5 2 9 , r e i m -
preso en G r a n a d a , 1583, y finalmente en Valencia po r buen 
celo de M a y a n s , á qu ien t a n t o debe la fama de nues t ros 
a n t i g u o s h u m a n i s t a s : Organum rbetoricum et oratorium con-
cinnatum ex arte rbetorica Mii Antonii Ncbrissensis, et ex 
institutionibus oratoris Petri lo. Nunnesii Valentini, cum ipsius 
annotationibiu mauuscriptis. Kalentiac, apud Franciscum Burgue-
te, MDCCLXX1V (1774). 4 / 

Esta edic ión valenciana, no sólo es la única accesible , s ino 



raímente el propósito. Persuadido Nebrija de que 
la enseñanza de los preceptos oratorios dados por 
los antiguos, para q u e sea fiel y eficaz, no debe 
hacerse con otras palabras que las de los ant i -
guos mismos, se l imi tó á compendiarlos, orde-
narlos y concordar los , de modo que formasen un 
sustancioso Ars dicendi. Pero no incluyó en él 
todo lo que c o m ú n m e n t e se encierra ba jo este 
nombre , puesto que dejó fuera , considerándola 
como propia de los g r a m á t i c o s , la doctrina de 
tropos, y figuras de palabra y de sentencia. 

Para dar su justo precio á los libros De arte 
dicendi de Luís Vives , es preciso conocer antes 
lo que el filósofo va lenc iano , en sus grandes li-
bros pedagógicos sobre la corrupción y reforma 
de todas las disciplinas, pensaba acerca de los vi-
cios introducidos por los antiguos y por los mo-
dernos en la concepción de la Retórica. Creía Vi-
ves que en el modo de tratar la había prevalecido, 
tanto ó más desastrosamente que en n inguna otra 
de las disciplinas h u m a n a s , el prestigio de la au-
toridad y de las opiniones recibidas y sacramen-
tales ; pero que el vicio venía de m u c h o más 
atrás y tenía raíz más honda , es á saber, el haber-
se constituido la Retórica y la Poética por Aris-
tóteles y sus imi tadores de un modo empírico, no 
contemplando la verdad cara á ca ra , sino guián-
dose por el uso y la observación de las obras 

que t iene la ventaja d e l levar anotados los tex tos ant iguos de 
que se valió Nebrija, y de corregir a lgunos ye r ros en que éste 
cayó al t rasladarlos, ó por incuria , ó por el mal estado d e los 
originales en su t iempo. 

creadas, en una materia en que el uso no es señor 
ni juez. De donde resultaba haber tomado , lo 
mismo Aristóteles que Horacio y Je rón imo Vi-
da, por fórmulas eternas de arte, las que eran 
prácticas del ar te de su t iempo, en vez de levan-
tarse á la pura idea de la poesía ó de la elocuencia 
perfectas ' . «¿Quién edifica hoy á la manera de 
Vitruvio?», pregunta Vives, muy ajeno de pensar 
que dentro de pocos años iba á cubrirse Europa 
de fábricas calcadas servilmente sobre aquellas 
medidas que él tenía por ant icuadas y propias de 
un arte ya fenecido. 

¿Cómo f u n d a r , pues , una teoría del arte, apli-
cable á todos tiempos y lugares?» Conociendo la 
materia, el fin y el objeto del ar te Los antiguos 

' N a m quae usu semel sun t recepta e t conf i rmata . ita 
fiunt sanc ta e t fixa, ut nefas ex i s t imetur ab eis discedere, 
auc tor i ta tem illis pene inviolabilem consue tudo t r ibui t , u t multi 
in praecept is a r t ium perhibendis , non in ipsam ver i ta t is faciem 
direxer in t o b t u t u m . sed usui se t anquam opt imo duci e t pe -
ri t issimo magis t ro commiser in t , e t iam in i i s , quo rum usus 
non est dominus : eum si explicuissent et in cánones redegis-
sent, bellissime se perfunctos opinabantur praecipier.di muñere , 
quod Aristoteli in a r te rhetor ica contigit e t poet ica. Quas artes 
non videtur mihi t a n t u s artifex ad examen illud judicii e t ratio-
nis exemplis relictis accommodasse , ad quod alia era t solitus: 
sed usu e t recepta consuetudine a d d u c t u m , Ulam exposuisse pro 
formula aria. In eodem poeticae a r g u m e n t o Horat ius , quae 
recepta essent, praescr ib i t . Hyeronimus Vidas , nostrae actat is , 
scripsit ca rmen excul tum sane, et mi re Virgi l ianum de poet i-
ca : in q u o satis habui t Homeri ac Virgilii v i r t u t e s percensusse 
ac declarasse, easque p ro absolut is ar t is praecept ionibus t r a -
d id i sse . . . . 

3 ¿ Recentiores vero qua t andem dex t e r i t a t e t r ac tabunt a r -
t e s , q u u m nesciant quae cujusque artis sit materia, qui finis et 



oradores no le cul t ivaban científicamente, sino 
para alcanzar en su ciudad poder y honores , y 
ejercer una especie de tiranía, favoreciendo á sus 
amigos y moles tando á sus enemigos \ Redu je -
ron , por consiguiente, los términos de la oratoria 
á l o que ellos en tendían y pract icaban, v al paso 
que unos ex tendieron indefinidamente la materia 
de la Re tó r ica , abarcando todas las cosas divinas 
y h u m a n a s -, puesto que de todas ellas se presen-
taba a lguna vez ocasión de hablar ; otros reduje-
ron sus formas á la civil y á la forense. Quéjase, 
pues , sin razón Quint i l iano de que los filósofos 
amputasen del cuerpo de la Retórica todo lo 
que pertenece á la Ética y á la Filosofía natural: 
carga inmensa para los hombros de tan flaca 
doncella. ¿Qué cosa más absurda que convert ir á 
la Retórica en un fárrago de todas las artes y 

quasi scopuf, quid aga!, quo specie!, in quern asmi discalur ? ( De 
causis corruptarum arlium, li ber I.) 

1 E rgo u t era t exerc i t ium hoc g radus ad i n g e n t e m potcn-
t iam, expe t ive run t hanc a r t e m homincs honorum cupidi , opu-
lenti , occupat i negot i is : q u u m q u e ad act ionem e t destinatimi 
usum conver te ren t qu idquid vel dedicissent a praeceptoribus, 
vel ipsi exper imer . t i s deprehend i ssen t , vel invénissent cogita-
t ionibus et incitat ione m e n t i s , non cura run t inquirere quid 
e s s e t e a ars , quae ejus ma te r i a , qui l imi tes , q u a m late pate-
re t , quo scopus : videlicet non eam ad scientiam al iquam exco-
lebant , sed u t locum digni ta t i s in civitate amplissima obtinerent , 
op ibus e t honore c u m u l a r e n t u r , e t quandam velut tyrannidem 
exercerent , dicendi viribus t a n q u a m satellitio c i r c u m s e p t i , quo 
et opem amicis fe r rent e t inimicos fa t igarent . (De causis corrup-
tarum artium liber IV, qui est de corrupta Rketorica.) 

2 P u t a v e r u n t omnia e s se ar t is hu jus , quoniam nihil erat de 
q u o non a l iquando esset d i cendum. ( Ib . ) 

ciencias? Huyendo de este escollo algunos maes-
tros an t iguos , excogitaron dos maneras de Retó-
rica: la primera universal, la segunda particular 
y acomodada á la vida civil.» 

T a m p o c o asiente Vives á la calificación de 
vir bonus dada al orador por Quinti l iano , ni 
admi te , de n ingún m o d o , la confus ión en que 
éste incur re de los dos términos éticay retórica, la. 
cual le empeña en sacar á salvo la absoluta probi-
dad de Demóstenes y Cicerón, y en juntar cosas 
por su naturaleza diversas, y muchas veces con-
trarias 1 , como son el sentir bien y el bien decir. 
«Mucho ganarían los hombres con que estas cosas 
se juntasen ; pero lo cierto es que difieren en el 
fin, en la materia y en la práctica.» 

«Ha de tenerse también por incompleta y vicio-
sa la división en géneros : judicial, suasorio, de-
mostrativo, etc. Es cierto que Aristóteles la auto-
r izó ; pero Aris tó te les , en esta pa r t e , no atendía 
á la naturaleza de las cosas , sino á la práctica y 
á la cos tumbre , que t omó por maestras. En 
real idad, la facultad de decir es un instrumento 

1 Q u e m a d m o d u m Quinti l ianus colligit nec o ra to rem qu idem 
esse posse nisi vi rum bonum. In q u o ita laborat e t sudat d u m 
contendi t p lanum facere Ciceronem ac Demosthenem, qui inter 
oratores primi habean tu r , bonos fuisse v i ros , u t me gravissim 
viri m i s e r e a t , qui res tam diversas na tura volueri t conjungere 
et ex d u a b u s invitis et re luc tan t ibus nomen f ace re . . . . Et con-
fundit quae sunt d i sc re t i s s ima , a tque ejusdem esse artis r e tu r 
bene sentiré e t benedicere, util i ter sane, a tque u t inam id homi-
nibus persuadere t , sed non perinde vere , quippe quae finibus. 
mater i is et toto usu s epa ran tu r . (Ib ) 



tan universal como la Gramática y la Dialéctica ». 
No se les ocultó esto á Cicerón y á Quinti l iano, 
pero juzgaron que de los tres géneros hasta en-
tonces estudiados, podían derivarse los preceptos 
de los restantes, s iendo así que es m u y diverso 
en cada uno de ellos el modo de i nven ta r , de 
disponer y de exornar . Dionisio de Halicarnaso 
in tentó remediar la falta de preceptos relativos á 
la historia y á otros géneros ; pero pudo más la 
fuerza de la costumbre y el lucro abundant ís imo 
que se ganaba en el foro , y que hacía despreciar 
todos los demás ejercicios de la palabra. 

No encuentra gracia á los ojos de Vives la divi-
sión de las partes de la Retórica (invención, dis-

posición , elocución, memoria y pronunciación), 
c o m ú n m e n t e recibida en t re los preceptistas anti-
guos La memoria , como facultad n a t u r a l , no 

' Hanc divisionem in l i t teras Aristóteles re tu l i t , caeteri 
magno consensu t a n t u m d u c e m sun t sequut i . In q u o s icut in 
aliis fere a r t i s hu jus non t am in rei na tu ram Aristóteles es t in-
tu i tus , quam vel consue tud inem explicuit , vel ea pro magis t ra 
usa e s t . S iquidem facultas dicendi t anquam universale quoddam 
i n s t r u m e n t u m per omnia d e qu ibus d ic imus fusa es t , non àliter 
q u a m Grammat ica e t Dia léc t ica . . . . (Jb.) 

2 Pr incipio memmisse n a t u r a e es t , quae si a r te ad ¡uva tu r , 
non pro t inus es t rhetoricae, sed per i t iae cu jusdam, q u a m m e -
mor iam appel labant veteres , nunc vulgo memorativam.... An 
non reliquae ar tes omnes egen t memor ia , Grammat ica , Dialéc-
t ica, Ar i thmet ica , j u r i s professio?. . . . Pronunziare vero o r n a m e n -
t u m est ar t is , non pars . Scr ibendo enim tuer i c r a to r potes t 
s u u m m u n u s , et maximus esse ora tor sine g e s t u . . . . Po r ro in 
voce, si quae sit ejus na tura s p e c t a t u r , philosophi es t off icium: 
si q u e m a d m o d u m e x e r c e n d a . ptonasci.... ¿ Quid i n v e n i r e r . . . . 
Sed hoc certe s ingu la rum est ar t ium in sua mater ia : in vita 

pertenece á n ingún arte; y si es cierto que hay un 
arte mnemotécnica,será aplicable á todas las cien-
cias, y no sólo á la Retórica. La pronunciación 
pertenece á la fonét ica. La invención es obra de 
cada una de las artes vciencias en su materia par-
ticular, y en la vida común depende del buen sen-
t idoy recto juicio,para el cual nohayprecep tos . Y 
en cuanto á aquel inmenso cúmulo de reglas, que 
ansiosamente reúnen los escritores griegos y lati-
nos, sobre lo que se ha de decir en el exordio, en 
la narrac ión, en la argumentación, en la moción 
de afectos.... ni corresponden al ar te de la Retó-
rica, n i á otra arte n i n g u n a , ni pueden, fen rigor, 
reducirse á reglas , so pena de dar una para cada 
uno de los infinitos casos que al o rador pueden 
presentársele. Lo que le maravilla á Luís Vives es 

vero es t j u d i c i i , consilii e t quae ex his n a s c i t u r , prudentiae, 
quae nulla comprehendi potes t a r t e : ingenio, judicio, usu r e -
r u m , memor ia p a r a t u r . Nam q u i d , quo loco , quo t empore , 
apud q u o s , qua tenus sis d i c tu rus , au t e t iam non d i c tu rus , 
haeccine s u n t rhetoricae par tes ? profecto non magis quam offi-
cia vitae omnia e t publice et p r iva t im, q u i b u s t radend is nulla 
disciplina, nulla ar t is praecepta suf fecer in t . . . . I taque cumulus 
ille r e rum, qui q u u m a Lat inis , t u m vero á Graec i s Scr ip tor i -
bus anxie conger i tur , quid dicendum in proemio, in narrat ione, 
a rgumentando , conci tando a n i m o s a u t sedando, in epi logis . . . . 
non s u n t hu ju s art is , ac ne ullius qu idem. Usus sun t qui in 
immensum a b i t — ¡ Quam inepti sun t hi, qui collegerunt r a -
t iunculas aliquot, qu ibus discipuli in singulis vel causarum ge-
ner ibus vel orat ionis par t ibus u t e r e n t u r , et dicta aliquot ex De-
r.iosthene a u t Isocrate d e s u m p t a . . . . p ro fornjula nobis obj iciunt 
d icendi . . . . Scilicet corrivare in Tyber i s aut llyssi alveum cona-
bantur ipsum O c e a n u m . . . . Ego abs te in a r te universales cánones 
et dogmata ad o m n e m dicendi ra t ionem apta e na tura ipsa ob-



que todavía no sean m u c h o más extensos los li-
bros de los antiguos sobre una materia tan inde-
finida y vastísima. «¡Cuán ineptos son (añade) los 
que han coleccionado ciertas regli l las , para que 
los discípulos las apl iquen en cada género de 
causas, ó en las diversas partes, y con esto y con 
algunos ejemplos de Demóstenes y de Isócrates, 
se imaginan habernos presentado una imagen viva 
déla elocuencia! E s c o m o si hubieran querido en-
cerrar todo el Océano en el cauce del T íber ó del 
Iliso. Y o esperaba de vosotros cánones y reglas 
universales, observadas y deducidas de la misma 
naturaleza , porque éstas son las que componen 
el arte. El presentar en vez de fórmulas ejemplos, 
n o es de hombre científico, sino de un empírico. 
Un solo día de práctica en el foro, en la curia, 

servata ac deduc ta expec tabam e t requirebam : nam ea demum 
ar tem e f f k i u n t — P r o formulis vero t r ade re exempla ipsa non 
es t artifici», s e j expert i t a n t u m . . . . Idcirco exemplorum hujus-
¡nodi et plura e t accura t iora e t magis commoda docebi t me dies 
unus consuetudin is in foro, in curia, et cum pruden t ibus quam 
mul t i menses sub tali dicendi magis t ro consumpt i . . . . Sed ratio 
inquirendi a r g u m e n t a dialectici es t . Ideo Aristóteles octo libros 
topicos inter iogicos p o s u i t . . . . Elocutio magis ar t is hu jus est 
p ropr ia : hanc vero perplexam e t inf ini tam reddidi t immodica 
G r a e c o r u m subti l i tas et otiosa diligentia, quae omnes loquendi 
formulas, t anquam schemata e t orationis lumina a . 'notavi t . . . . 
«Fecerunt o ra t ionem "velut hominem q u e n d a m , in qua esset 
caro, sanguis , succus, . ossa, n e r v i , c u t i s , co lo r , s t a t u r a , ha-
bi tudo, propor t io p a r t i u m . . . . sed obscur iss ime ac per turba-
t iss ime : nihil diff iniunt ac declarant : non s t a tuun t quid ossa, 
quid sanguinem vocent . quid succum. . . . idcirco mirifica inter 
eos disscnsio de bis, ut d e eadem oratione non modo diversa 
p ronunt ien t , sed adversa quoque , (¡b.) 

me enseñará más que todos vuestros t ra tados , y 
que muchos meses consumidos en tan inútil d i s -
ciplina. Pe ro , ¿cómo han de dar precepto alguno 
útil para el arte los que empiezan por ignorar 
su materia y sus fines ? La inquisición de los ar-
gumentos pertenece á la Dialéctica, y por eso los 
libros Tópicos de Aristóteles están bien colocados 
en el Organo». 

»De todo lo cual se infiere que sólo la elocución 
es propia materia de este arte ; pero aun esta mis-
ma la embrol la ron los griegos con mil sutilezas 
y ociosas di l igencias , recogiendo como schemas y 
lumbres de la o rac ión , todos los modos de decir, 
así los más ajenos del uso c o m ú n , como los más 
tr i l lados y vulgares. 

»Tampoco puede sostenerse la ant igua división 
del estilo en sub l ime , medio é í n f imo , como si se 
t ratara de hacer a lguna división de los c i u d a d a -
nos mediante el censo. Las vir tudes del estilo 
son m u y var iadas : unas dependen de la elección 
de las pa labras , otras del contexto y del número , 
otras de las figuras y schemas, otras de la fuerza 
y agudeza de la a rgumentac ión , otras de la abun-
dancia , otras de la gravedad de las sentencias: 
por consiguiente, no pueden ser tres los géneros 
de estilo, s ino infinitos, pues bajo cada u n o de estos 
respectos pueden señalarse más de tres maneras 
de escribir. Y estos infinitos estilos intermedios 
conviene estudiarlos y clasificarlos, porque hay 
m u c h o s colores in termedios entre el blanco y el 
negro , y muchos sabores entre el dulce y el 
amargo . No basta c o m p a r a r , como los antiguos 



hacen , la oración con u n cuerpo h u m a n o , en el 
cual hay ca rne , s angre , j u g o , huesos , nervios, 
cut is , color , e s t a tu ra , h á b i t o , proporción de par-
tes.. . . sin definir ni declarar n a d a , sin decirnos 
qué es lo que en t ienden por huesos, por sangre y 
por jugo. Así hay t an ta diversidad de pareceres 
entre e l los , para juzgar un mismo discurso.» 

No menos disonaba al recto juicio de Luís 
Vives la distinción de las obras en poéticas y pro-
saicas, según que es taban en metro ó carecían de 
él. «Laprosa de P l a tón (dice), aunque no esté me-
dida, merece por su e levación sobrehumana y por 
la magnificencia de conceptos y de palabras que 
la e sma l t an , ser ten ida por un p o e m a , mucho 
más que la locución de los poetas cómicos , que, 
fuera de la tenue versif icación, apenas se d i s t in -
gue de la prosa fami l iar y doméstica. » 

Y sobre el canon de la imi tac ión , ¡con qué in-
dependiente y alta crí t ica procede Vives! ¡Cómo 
fustiga á los c iceronianos de I ta l ia , fortifican-
do las razones de E r a s m o con otras razones de 
más alto origen! « L o q u e al principio es imitación, 
debe ir ade l an t ando , has ta llegar á ser cer tamen, 
en que se trate, no ya de igualar , sino de vencer al 
modelo. E n nuestros días, a lgunos se sujetan ri-
diculamente á la imi tac ión , no sólo en las pala-
bras griegas ó la t inas , que esto es necesario, por-
que, siendo muer ta saque l l a s lenguas, sólo se con-
servan en los l ibros ; sino en todo el contexto de 
la f rase , lo cual de n ingún modo es conveniente, 
porque los vocablos y modos de deci r , recogidos 
de la lec tura , deben servir no más que como pie-

dras para levantar cada uno el edificio de su dis-
curso , según convenga á su ingenio, ó la materia 
exi ja , ó el t iempo y el lugar p idan. ¿ Hay servi-
dumbre mayor que ésta serv idumbre voluntaria, 
de no atreverse á salir de la cruel dominación de 
un modelo, aunque el asunto nos lleve á otra 
parte , y el t iempo y los oyentes y la generosa 
naturaleza del ingenio nos den cont inuamente 
voces de l ibertad ? ¿ Cómo h a n de poder moverse 
los q u e t ienen q u e ir fijando el pie en las huellas 
a jenas , como los niños que juegan en el polvo? 
¿Cómo han de i m i t a r , si no saben siquiera lo que 
es imi tac ión? Creen que imitan l lenando sus 
obras de centones de palabras ó de argumentos. 
Es como si un pintor , para figurar un prado , pega-
se á su tabla flores naturales ar rancadas de a lgún 
jardín, ó para hacer el re t ra to de un hombre , pega-
se al cuadro una nariz ó un remiendo de toga. Ta l 
es la imitación de éstos : r o b a n , s a q u e a n , compi-
lan, y para disi mular el h u r t o , dicen que imi tan. . . . 
¡Qué cruz es, qué cadena para los ingenios el es-
ta r comprimidos en tan estrechos límites, de tal 
modo que no pueden dilatarse, y mientras atien-
den á este cu idado sólo de no rebasar los límites 
prescritos, cómo se alejan de las más útiles ver-
dades, y qué ocasión dejan escapar de las manos 
de hacerse dueños de las disciplinas más fructuo-
sas!. . . . Y en este tan largo y miserable t r aba jo , 
que yo ni á mis propios enemigos deseo, cuanto 
menos aconsejarle á mis amigos, ¿qué f ru to es el 
que se p roponen? ¿Qué utilidad la que sacan de 
tanto cuidado y tantas vigilias? Hacerse , des-



pués de muchos años, 110 ya émulos de la dicción 
ciceroniana, sino compiladores indigestos de sus 
palabras y períodos. . . . ¡Coa cuánta más razón de-
be llamarse orador el que expone en cualquiera 
lengua y con cualquier estilo cosas grandes y dig-
nas de su argumento! Po rque si la elocuencia es 
cierto género de pelea y t iende á la persuasión co-
mo á la victoria, ¿quién no ha de preferir un solda-
do cubierto de cuero y a rmado de h ier ro , á un 
garzón imbele y afeminado, con áureas a rmas y 
espada fulgente? Y si la Retórica, según vosotros, 
se ejercita pr inc ipalmente en los negocios públi-
cos y civiles, ¿qué han de decir esos hombres que 
ni en sueños conocen tales cosas, ni saben en qué 
ciudad ni en qué m u n d o v iven , y pensando siem-
pre en la antigua R o m a , son peregrinos en la nues-
tra?.... Y no impor ta en qué lengua se.habla, por-
que en francés y en a lemán y en castellano hay 
muchos hombres elocuentes . . . . Nadie debe amar 
ni aprobar los vicios é impureza de d icc ión , de 
donde ha venido tanta ruina á las artes y á las 
ciencias; pero si se nos da á escoger, ¿ quién duda-
rá en preferir una orac ión i n m u n d a y desaliñada 
sobre cosas excelentes, á un discurso m u y ele-
gante y florido sobre fruslerías y necedades ?» 

Con esta elocuente diatriba te rmina el l ibro 4.0 

De causis corruptarum artium, uno de los más 
perfectos de aquella obra gigantesca. Los que se 
imaginan á los grandes humanis tas españoles del 
siglo xvi siervos sumisos de la ant igüedad, ence-
rrados en el d u r o ergástulo de la imitación, bien 
t ienen que reparar y admira r en el trozo transcrito. 

Asolado de esta m a n e r a , y conmovido hasta 
en sus cimientos el alcázar de la retórica t r ad i -
cional , debía esperarse de Vives en los tres l ibros 
De ratione dicendi, una construcción enteramen-
te nueva ; pero Vives, lo mismo que Bacon , es 
más admirable en la par te negativa que en la 
positiva. En la materia presente, su principal 
mérito está en haber r enovado el nexo que jun-
taba á la Retórica con las ciencias filosóficas y en 
haber extendido su jurisdicción á todos los géne-
ros no poéticos. Ya desde la epístola preliminar 
al maestrescuela de Salamanca y obispo de Coria, 
D. Francisco Bobadil la , t ruena contraía costum-
bre de enseñar á los niños la teoría literaria antes 
de la filosofía, y como si fuese una consecuencia 
de la gramát ica . «¿De dónde ha desacar a rgumen-
tos el ignorante de la filosofía y de las memorias 
de la antigüedad y de las costumbres y de la vida 
humana? ¿Cómo ha de inquir i r razones sin el 
instrumento de lo verosímil y de lo probable? 
Pues el mover y el sosegar los ánimos, que es el 
principal oficio del o r a d o r , claro es que exige el 
t ratado de anima. Sólo después de echados estos 
fundamentos , puede aprenderse la retórica, essi 
que buscamos algún fruto de ella : no en la pue-
ricia ó en la adolescencia, en aquella ignorancia 
de todas las artes, costumbres, leyes y afectos del 
a lma. . . . Yerran en esto los maestros vulgares por 
creer que todo el arte de bien decir se reduce á 
la par te que trata de las palabras, de las figuras, 
de los tropos, de los períodos, de la a rmon ía de 
la dicción, cosas que no impor tan tanto para el 



cuerpo y sustancia del discurso como para el 
decoro y o rnamento de la frase. Por eso Aristó-
teles, grande é ingenioso artífice de enseñar las 
artes, hace en su Retórica muchas remisiones á 
sus libros dialécticos y filosóficos, pero en los 
filosóficos nunca remite á los retóricos, porque 
el conocimiento de éstos presupone el de aque-
l los 1 .» 

Estas palabras del principio bastarán á mostrar 
la grandeza y novedad del propósito de la obra: 
«Con razón l l amó reina á la elocuencia Eurípides 
el trágico. Donde floreció la l ibertad, donde íué 

' Disciplinae hu i c , quae to t e t tant is conste t vir tut ibus, 
; quo jud i c io ass ignatur a quibusdam t radendae locus statini á 
Grammat ica et obj ic i tur adolescent ibus , a tque adeo quod in-
dignius es t , pueris? q u u m illius u s u s m a g n a r u m ar t ium cogni-
tione e t prudent ia vi tae communis n i t a tu r , nec aliter possit 
consistere. ¿L'nde enim a rgumenta colliget d ic turus multis et 
m a g n i s de rebus , expers philosophiae, imper i tus memoriae an-
t iqui ta t is e t consuetudinis vitae ac morum receptorum? Cedo 
au tem u t haec t enea t sane : ¿ quomodo rationes inquiret sine ins-
t r u m e n t o verisimilium ac probabi l ium?. . . . Animi au tem nostr i , 
quemadmodum impel lantur au t r evocen tu r , inci tentur placidi, 
placentur t u rbu len t i , quod es t opus magni orator is praeci-
p u u m , id vero t r ac ta t ionem desiderai de a n i m a . . . . H i s j a c t i s 
f u n d a m e n t i s , discenda es t rhe tor ice . si q u e m illius exercita-
tionis f ruc tum cup imus , non in puerit ia vel adolescentia, in ru-
ditate illa ar t ium omnium, m o r u m , legum, a f fec tuum omnium, 
consuetudinis vitae civilis ac h u m a n a e . . . . Sed nost r i isti, in 
quos d i s p u t a m u s , eo s u n t falsi . quod a rb i t ran tu r universam 
dicendi artero ea par te concludi, quae es t de verbis , ve lu t de 
schemat ibus , de t ropis . d e periodis e t concentu dictionis, quae 
non t a m ad dicendi decorem a tque o rnamenta ¿quota enim 
hujus ar t is pars es t color e t forma oratio.nis? (De ratione dicen-
di, praej.) 

igual el derecho para todos, la pa labra se consi -
deró como ins t rumento de poder, y fué grande-
mente enriquecida y cultivada, como aconteció 
en Sicilia, después de la expulsión de los t i rános, 
y en Atenas, en Rodas y en Roma. Pero cuando 
ya no tuvo premio el ejercicio de la palabra, ol-
vidóse de todo pun to , y el arte mismo, cualquie-
ra que fuese, yació en silencio y en tinieblas has-
ta nuestros días. Después de tanto t i empo, nos-
otros volveremos á sacarle á l u z , no renovando 
el ar te ant igua, ni enseñando tampoco otra en t e -
ramente nueva. T o m a r é de los ant iguos algunas 
cosas, pero (en c u a n t o yo pueda) tendré los ojos 
fijos en aquella que me parece la fo rma natural 
y la ley del bien decir, y no lo acomodaré sólo al 
uso de una lengua ó de dos , sino que p rocura ré 
extenderle á todas, porque la utilidad de la e lo-
cuencia se extiende á toda la vida. . . . Por consi-
guiente, no se admire nadie de que yo enseñe al-
gunas cosas de dist into modo que como las ense-
ñaban los antiguos, porque ellos sólo educaban al 
orador para dos géneros de causas, las delibera-
tivas y judiciales: yo , en cuanto pueda , le e d u -
caré para todas '.» 

1 Quaprop te r ubi fu i t a equa l ibertas , et quasi consociatio 
quaedam j u r e e t legibus par , ibi t a n q u a m potent iae ins t rumen-
t u m s e r m o , es t mul to rum t rac ta t ione a u c t u s , excul tusque, 
u t in liberis civitat ibus, velut in Sicilia, tyrannis pulsis, Athenis , 
R h o d i , R o m a e . . . . Et ideo accura ta exerc i ta t io , quae sublato 
orat ionis pretio, omissa est pen i tus , et ars i l la , qua l i scumque 
fu i t , oblivioni p r imum tradi ta , hinc tenebris et ignorat ione co-
oper ta , q u a m nos t an to ex intervallo et istis tenebris ita conabi-
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Materia del arte retórica es , para Vives , todo 
lo que se comprende bajo esta generalísima pa-
labra sermo. Pero esta materia no es propia, sino ' 
prestada. En toda oración hay que distinguir las 
palabras y las ideas , que son entre sí como el 
cuerpo y el a lma. Vana y muer ta cosa son las 
palabras sin las ideas. Pero ni las ideas ni las pa-
labras las da la Retórica. Las ideas se toman ó 
de las distintas ciencias ó de la prudencia y uso 
de la vida: las palabras son cosa popular y de todo 
el m u n d o , sobre las cuales n ingún arte puede 
reclamar especial derecho. La adaptación de las 
palabras y de las ideas á cada fin, esto es propia-
mente lo que t rata la Retórica >» non quiddicen-
dum sit, sed quemadmodum.» Vives incluye en 
e l la , no sólo los discursos p rop iamente dichos, 
sino la his tor ia , las epístolas, los apólogos, las 
fábulas licenciosas ó novelas, y finalmente la 
poesía. E n cuanto á la h i s to r i a , se lamenta de 
verla reducida á narraciones de guerras y ba-
tallas,. que no son sino inmensos latrocinios ' . 

m u r in l ucem revocare , u t n o n p e r i n d e r e n o v e m u s p r i scam atque 
omnino t r a d a m u s n o v a m . R e p e t a m q u i d e m ex v e t e r i b u s non-
nul la , sed ocu los p o t i s s i m u m h a b e b o def ixos , q u a n t u m assequi 
j u d i c i o po t e ro , in e a m q u a e mihi v i d e t u r rec te dicendi na tura-
lis f o rma , a c velut i lex q u a e d a m , i d q u e in u s u m accommodabo 
non u n i u s m o d o ve! a l te r ius l i nguae ; sed in c o m m u n e omnium, 
q u o n i a m se rmon i s u t i l i tas lat issime pa t e t in o m n i v i t a . . . . Quo-
c i r ca n e m o m i r e t u r si a l i te r saepe n u m e r o d o c u e r o q u a m veteres 
¡lli a r t i s h u j u s a u t h o r e s . lili en im u n o a u t a l t e ro in genere ora-
t o r e m i n f o r m a b a n t , n e m p e in caus is fo rens ibus , vel in consu!-
t a t i o n i b u s : ego a u t e m , pro virili q u i d e m m e a , in ó m n i b u s , 

i Q u o c i r c a de phi losophis g e n t i u m et divis nos t r i s mu l tum 

TEORIAS L I T . EN LOS SIGLOS XVI Y X V I I . 

Defínela pintura é imagen de las cosas pasadas 
y quiere que verse pr incipalmente sobre las accio-
nes de los filósofos gentiles, de los santos cris-
tianos, y de todo h o m b r e insigne en v i r tud . 

La poética de Luís Vives es m u y breve, pero 
contiene ciertos rasgos dignos de memor i a , es-
parcidos, ya en el m De rañone dicendi, va en el 
II De causis corruptarum artium. Declárase ex -
presamente part idario de la verdad en el arte: 
Adeo contra naturam omnino mens nostra nec 
intelligere quidem valet aut ratiocinari, videlicet 
mentis nostrae , sive scopulus,sive materia, veri-
tas est, quanihil est naturaecongruentius. Aun las 
metamorfosis de los ant iguos ten ían cierta verdad 
relativo, puesto que para el poder de los dioses 
nada había imposible . Admi te y recomienda en 
pr imer té rmino los asuntos religiosos para la poe-
sía1 y se muestra muy severo en cuanto á la mo-
ralidad de la fábula. «Los antiguos (dice) celebra-
ron en los poemas á sus dioses: celebremos nos-
otros á nuestros ángeles, celebremos á nuestros 

et saepe s c r i b e n d u m . . . . Nec al i ter debe ren t nar rar i bel la quam 
la t rocinia , b rev i te r , n u d e , nul la laude addi ta , sed de te s t a t ione 
p o t i u s . . . . His tor ia e s t . . . . velut p i c tu ra et imago a t q u e specu lum 
r e r u m p r a e t e r i t a r u m . (De ralione dicendi, l íber t e r t i u s . Véase 
t a m b i é n el l ibro 11, De causis corruptarum artium, ad f inem.) 

' lili (los a n t i g u o s ) c e l e b r a r u n t e t cec ine run t d i v o s suos: 
cananus nos n o s t r o s , divos voco D e u m , e t a n g e l o s , t u m illos 
qui coelestem in t e r r i s vi tam e x p r e s s e r u n t . Hoc d e m u m poema 
e rud ie t , r ap ie t , t e n e b i t nos, p o s t r e m o a r d o r e m q u e n d a m pec-
t o r i b u s immi t t e t , p r i m u m u t a m e m u s illos, h i n c u t a e m u l e m u r 
e t nos e o r u m ve l imus esse s í m i l e s . . . . (De ratione dicendi 
lib. I I I . ) 



santos, que m o s t r a r o n en la t i e r ra u n a imagen de 

la vida celestial.» Dec l a r a i a sob ra sd ramá t i ca s de su 
t i empo super iores po r el interés del a r g u m e n t o y 
p o r l a ut i l idad mora l , á las de los an t iguos gr iegos 
y r o m a n o s (In argumento potiores sunt hoc tem-
pore vulgares fabulae quam antiquae Latinae et 
Graecae), y t iene pa l ab ra s de s ingu la r elogio pa ra 
la Celestina, cuyo desen lace considera c o m o 
e j empla r e sca rmien to Se mani f ies ta f avorab le 
á la in t roducc ión de pe r sona jes alegóricos en el 
t ea t ro , por 1o mi smo q u e p roducen cierta agra-
dable , so l emne y mister iosa oscur idad . 

Además de su t r a t ado extenso de Retór ica , ter -
m i n a d o en Bru jas en 1532, de jó Vives u n o e spe -
cial sobre el g é n e r o de l ibera t ivo (De cónsul ta-
tionej, escr i to en O x f o r d , en I523, y dedicado á 
Luís de F lan des, y o t ro De conscribendis epístolas, 
con la dedicatoria del cua l h o n r ó á Id iáquez , se-
cretar io del César Car los V . E n todos ellos h a y 
úti les p recep tos y e r u d i c i ó n vas t ís ima, p e r o son 
e n t e r a m e n t e técnicos 2 . 

E n t r e los que s igu ie ron la d i rección de Vives, 
t end r í amos q u e con ta r p r o b a b l e m e n t e a l va l en -
c iano F a d r i q u e F u r i ó Cer iol (puesto q u e fué en 
Par í s discípulo de P e d r o Ramus ) , si p u d i é r a m o s 

' In q u o sapientior fu i t qui noslra l ingua scripsi t Celesti-
nam Tragicomediata. N a m progressui amorum e t illis gaudiis 
voiupta t ís exi tum annexui t a m a r i s s i m u m , nempe a m a t o r u m , 
lenae, l enomum, easus e t neces violentas. (De causis corrupta-
rum artium, l íber II.) 

2 De ralione dicen di libri tres.—De consult alione liber. La 
primera edición d e estos t r a t ados parece ser la d e Lovaina, 
ex officina Rutgerii Rescii, pridie Iduum septembris, 1533, 8 . ' — 

h a b e r á las m a n o s sus Instituciones Retóricas, « 
q u e se c i tan c o m o impresas en Lova ina (apud 
Stephanum Gualterum el Joannem Balhenium) 
en 1554. Pero ha s ido tal nues t ra desgrac ia , que 
has ta el presente n o h e m o s podido a d q u i r i r n i 
ver s iquiera s e m e j a n t e l ibro, que es de los más 
raros de nues t ra l i t e ra tu ra ; t a n t o , que sólo tene-
m o s not ic ia de un e j empla r existente en la Bi-
blioteca de la Univers idad de Oxford , según cons-
t a por su catálogo impreso . F u r i ó Ceriol es una 
de las ind iv idua l idades más enérgicas y uno de 
los espír i tus más f r ancos y desembarazados de 
nues t ro siglo xvi. B e ello dió mues t ras a b o r d a n -
do ' r e sue l t amen te la t emerosa cues t ión de las B i -
blias en l engua v u l g a r , y decid iéndose por la 
a f i rmat iva , en su diá logo ( t ambién mify raro , 
pero re impreso m o d e r n a m e n t e en A leman ia ' De 
libris sacris in vernaculam linguam converten-

La segunda es d e Basi lea , por Robe r to W i n t e r , 1537. 8.° Cí-
tase u n a tercera de Colonia, que no h e vis to . Apareció luego en 
el tomo 1 de la edición d e las Obras Comple tas de Vives, hecha 
en Basilea por Episcopio, en 1535, y en el tomo 11 de la edición 
valenciana de Mayans , 1782 y siguientes. Mis ci tas van ajus-
tadas al t ex to de la de Basilea (páginas 8 4 á 178). 

—De conscribendis epistolis, ad Idiaquaeuia a secretis Caroli V. 
Impreso -con otro T r a t a d o de Erasmo sobre el mismo asunto , 
en Basilea, 1536 , por Las io ; el mi smo año en Colonia, por 
Gymníco; en Basilea, por J u a n Oporino, 1549 y 1552, s iempre 
con o t ros t ra tados de igual mater ia . Suel to se imprimió en 
Amberes , 1573. 8.° Apud haeredes Arnoldi Byroniani. Se halla 
en el t o m o 1 de la edición de Basilea, y ene i 11 de la mayansiana. 

Para citar los l ibros de Causis compiantiti artium h e tenido 
de lan te , a d e m á s de las ediciones generales , la de Lyon, 1551, 
apud Joannem Frellonium, la Elzeviriana de 1636, Leyden (Lug-



dis, y la cuestión política en su t ra tado De la 
institución del Rey , de la cual obra magna , sólo 
poseemos hoy una pequeña muestra en el áu reo 
tratado Del consejo y consejeros del príncipe. Á 
esto y á una gallardísima aprobación es tampada 
al principio de los Comentarios de D. Bernard i -
no de Mendoza, se reduce todo lo que he leído de 
Fur ió Cer io l , quedándome con ansia grande de 
lo restante. Fué este gran varón muy amado de 
Felipe I I , cuya protección decidida n o le aban-
donó ni aun en la tormenta inquisi torial que es-
tuvo á pun to de traer sobre Fur ió Ceriol la con-
denación fulminada por el Concilio de Tren to 
sobre su apología de las traducciones de la Biblia . 
Fur ió Ceriol había sido en París discípulo de 
T u r n e b o y de Pedro R a m u s , y quizá su Retóri-
ca nos daría motivo para contar le entre los se-
cuaces de la filosofía del segundo, como positiva-

doni Batavorum, ex officina Joann. Maire), y la de Ñipóles , 1764. 
Comparadas unas con o t ras , ofrecen variantes. 

Sobre la Bibliografía vivista deben consul tarse especialmen-
te la Vita Joann. Ludovici Vives, de Mayans , que precede á la 
edición de Valencia , y las dos monograf ías siguientes d e dos 
erudi tos belgas: 

—«Mémoire sur la vie et les écrits de Jean Louis Vives, par 
M: A.—J. Nameche (p rofesor en la Univers idad católica de 
Lovaina). Inser ta en las Memorias p remiadas por la Academia 
de Ciencias y Bellas Letras de Bruse l a s , tomo xv ( p r i m e r a 
p a r t e ) , 1840-1841.» 

—ajean Louis Vives.... Par Emite Van denBussche (archivero 
de Brujas) . Bruges , impr imer ie de Daveluy , 1871.» 

Las teorías d e Vives sobre la verdad poét ica pueden verse 
repet idas en su opúsculo Vertías fucata ( t o m o 11 de la edición 
d e Basilea, páginas 126 á 131.) 

mente lo fueron el abulense Pedro Núñez Vela y 
Francisco Sánchez de las Brozas. 

El mallorquín Antonio Llul l (vicario general 
que fué de la diócesis de Besancón) , descendiente 
del Beato R a i m u n d o , y secuaz en parte de su 
doc t r ina , impr imió en Basi lea, el año de i55o, 
unos Progymnasmas Retoricos, y el año de 1568 
siete l ibros De Oratione 1 basados especialmente 
en la retórica de Hermógenes , pero añadiéndole , 
además de los preceptos de Aristóteles, Cicerón 
y Quint i l iano, algunas ideas lulistas, vr . gr. , la de 
considerar el affato ó potencia de hablar , como 
un sexto sentido. E n la extensión que dió á la 
materia se acerca mucho á Vives, cuyas huellas 
sigue con inteligencia y sin superstición, antepo-

1 Ant. Lulli Baleará, de oratione libri septem, quibus non 
modo Hermógenes ipse totus, veruni etiam quidquid fere a reliquis 
Graecis ac Latinis de arte dicendi traditum est, suis locis aptissi-
me explicatur. Accessit etiam locupletissimus rerum et verborum 
totohoc opere memorabilium Index.... Basileae, cumCaes. Maiest. 
et Christianiss. Galliarum Regís Henrici gratia et privilegio ad 
anuos decem. Fol. 532 y s iguientes . 

(Esta edición, descri ta por Bover, Biblioteca de escritores ba-
leares, tomo 1, pág . 41 ?, no debe ser d is t in ta d e la que Cerdá 
y Ricó (Commentarius de praecipuis rheloribus hispanis) c i ta con 
las s iguientes s e ñ a s : Basileae, ex officina Joann. Oporini, im-
pensis Henrici Petri, anno salutis humanae MDLXVIII.) Al fin se 
leen unos versos la t inos de Juan Morisot , en alabanza de Lluil 
y d e su l ibro. 

—Progymnasmata Rhetorica, ad Franciscum Baumensem. Ba-
sileae, apud Joañntm Oporinum, 1550 . Citase una edición au-
mentada , 1551, y o t ra de Lyon, 1572. Llull m u r i ó en 1582, 
dejando varios l ibros inéditos, en t re ellos una Philosopbia Ra-
tionalis y un t ra tado de Música. Era un lulista modificado por 
el Renacimiento. 



niendo el t ra tado de la dialéctica al de la Retór i -
ca, haciendo una nueva clasificación de las figu-
ras buscando razones filosóficas para la división 
de los generos , ana l izando las facultades h u m a -
nas de las cuales depende la e locuencia , é inter-
calando un tratado completo de filosofía realista 
(platónica ó luliana) sobre las ideas. Es u n o de 
nuestros mejores y más racionales l ibros de Re-
tórica a u n q u e no está exento de nimiedades y 
ae subdivisiones inútiles. 

n D r e ' e V a l p e c a d 0 s e I i b r ó cue rdamente 
nuestro fi ósofo platónico por excelencia, Sebas-
tian Fox Morcillo, en sus dos l ibros De imitatio-
ne seu de mformandi styli ratione, q u e publicó 
en i5o 4 y que, además de ser g rande objeto de 
codicia bibliográfica, son un pr imor de arte y de 
estilo. Adoptó en ellos la fo rma socrática del diá-
logo, no sólo por veneración al gran maestro del 
pensamiento a t en iense , cuyas huellas él p r i n -
cipalmente seguía, sino por t ratarse de una ma-
teria que él tenía por no sujeta á preceptos, v 
que convidaba á un modo vago y l ibre de filoso-
tar, como es el que procede por diálogo y senten-
cias contrapuestas. No fuésu objeto aba rca r todas 
las partes de la Retórica, ni seguir la vía tr i l lada 
por os antiguos, sino tratar solamente del princi-
pio de imitación y de la manera de fo rmar el es-
tilo. Interlocutores son Francisco, h e r m a n o de 
nuestro filósofo y es tudianteen L o v a i n a , y u n c o n -
discipulo suyo, Gaspár Enues ia (Núñez), gadita-
no, en boca del cual pone el a u t o r s u propia doc t r i -
na. La conversación tiene lugar en los alrededores 

de Lo vaina, por donde van e n t r a m b o s escolares 
refrescando las especies de sus lecciones y dando 
al alma pasto de dulces razonamientos 

Admite Fox el principio de imitación pero sólo 
para fo rmar el estilo en las lenguas muer tas , que 
no se aprenden del uso, sino de los libros. Y como 
es imposible y absurdo imitar á la vez á todos los 
autores, empleando, ya una locución seca y con-
cisa, ya u n estilo periódico y minucioso, necesa-
rio cree tomar a lgún modelo y convertirle en 
sustancia propia. cTodo lo que no se hace á 
ejemplo de otra cosa, resulta las más veces i m -
perfecto y manco . ¿Y qué maravil la , si el mi smo 
Dios, al crear el mundo, imi tó su propia Idea, 
según dice Platón? Y la natura leza conserva ex-
preso S11 cada sér el vestigio y la imagen del So-
berano artífice, puesto que todas las cosas están 
sujetas al número ternar io (materia, forma y 
conexión), así como Dios es tr ino y u n o 2.» 

F i rme el autor en su propósi to de no dar por 

• Sebastia- | niFoxii Mor- | filli Hispalensis | de imitatione, 
seu de informandi \ Styli raiione. Libri II. | Antuerpiae. | Excu-
debal Mariinus Nutius. amio | 7554. | Cum gratia et privilegio. 

83 h s . dobles . 
Es te librito es el m á s r a ro de los de Fox Morcillo, y t an to , 

que ni M a y a n s , ni Cerdá y Rico llegaron á verle nunca . Mi 
ejemplar lleva al principio nota manusc r i t a d e haber sido dona-
do á la C a r t u j a de Scala Coeli en Por tuga l , por su fundador el 
célebre Arzobispo de Evora D. T h e o t o n i o de Braganza . 

' « C u m pictores perfect iss imas auasque imagines sibi ex-
pr imendas p roponun t , ut de Apelle e t Phidia fer tur : e t ea quae 
sine al ter ius fiant exemplo , p le rumque i m p e r f e c t a , mancaque 
s i n t . . . . Nec vero hoc m i r u m : c u m Deus e t iam in m u n d o effi-
ciendo Ideam suae men t i s imi ta tus a P la tone d ica tur , quod nihil 



cierto y aver iguado nada que no esté confirma-
do por razón (ut nihil pro certo velim asserere, 
(juod non etiam addita rañone confirmem), trata 
de poner en claro cuál es el verdadero sentido de 
la palabra imitación, op inando como Vives, que 
esta de n ingún m o d o puede consistir en ir sa l -
teando, por los escritos a jenos, períodos y sen-
tencias. ¿Cuál es, pues, el f u n d a m e n t o de la imi-
tación? Y Fox responde p r o f u n d a m e n t e : «No está 
en las palabras' ni en la forma de la oración, 
sino en cierta semejanza de natura leza (sed in 
naturae similitudine) que se puede sentir mejor 
que explicar con palabras. Cuando vemos que 
alguien remeda propia y fáci lmente á otro , es 
por cierta conformidad de índole , más ó menos 
descubierta. As í como sería absurdo acomodar 
á todos un mismo calzado, absurdo es imponer 
á todos una misma regla y f o r m a para la imita-
ción, como si todos los ingenios fuesen iguales. 
De donde se infiere que tampoco hay u n a teoría 
cierta y absoluta del estilo, s ino que depende todo 
del uso, de la observación y del ejercicio. Pe ro el 
pr imero y más esencial de los preceptos es pare-

sine esemplo , reete , nihil ce r to , nihil denium ap t e fieri pos s i t . 
N a m vel ipsa quidem na tu ra in unaquaque re efficienda imagi-
nem ac ves t ig ium q u o d d a m opifìcis Dei h a b e t e x p r e s s a m / u t 
ternar io cunctae cons ten t n u m e r o , s i c u t i , t r i n u s e s t , a tque 
unus deus, quando mater ia , fo rma e t conncxione singuía Cons-
t a n t . 

. . . . l i m i t a r i nihil es t al iud, q u a m ejus auctoris , q u e m a p p r o -
bes, sp i r i tum, mores ingen iumque induere , et c u m hoc simul 
cogitandi, loquendique formam exprimere .» 

cerse en algo al au tor que se imi ta . El que es bre-
ve, conciso y humi lde , ¿cómo ha de despojarse 
nunca de su propio espíritu has ta conseguir al-
g ú n buen fruto de la imi tac ión de Marco Tulio? 
El que es verboso y redundante , ¿cómo ha de 
imitar la brevedad de Salustio, la famil iar idad 
de Terencio , la dureza de Plinio? Cada nación 
tiene su propio estilo, y le t iene también cada 
ingenio, y cada mater ia lo exige propio y aco-
modado á s í ' » . El mejor precepto que del diálogo 
de Fox se saca es este : acomodar el estilo á la 
materia de que se trata (naturam subjectae rei.... 
observare). Fox es gran part idario de la objeñvi- • 
dad del estilo, pero al mismo t iempo d e j a á salvo 
la individualidad del autor , y funde ambos prin-
cipios en esta definición, a rmónica como todas las 
suyas: «El estilo es cierto carácter, genio ó forma 
de decir, derivado, ya del ingenio de cada cuál , ya 
de la cuestión que se t rata Pero este carácter 

» «Non solum a e t a t u m , sed etiam r e r u m et negot iorum, 
a tque adeo scr ip torum quorumque s ty lum esse aliquem p r o -
pr ium animadver tas o p o r t e t : quem si quis confuse t e m e r e q u e 
s tudea t expr imere , n u n q u a m u t recte d icat au t scr ibat conse -
q u e t u r . . . . Adhibendus es t suus singulis rebus s t y l u s : non 
quovis modo quaecumque dicenda s u n t . » (Fol . 23 . ) 

. . . . Ita siquis a l ter ius s ty lum apte imitari velit , imprimís na-
t u r am subjectae rei debeat observare . 

= Charac terem , genium ac fo rmam dicendi esse pu to , quae 
vel pro ingenii cu ju squam, vel rei quae in quaest ionem voca-
t u r , rat ione var ietur . I taque to tus ille orat ionis al icujus d e c u r -
sus ac filum, quod ubique sui est simile, mihi p ropr ie s ty lus 
esse v ide tur : qui non t am in singulis per iodís , verbisve q u a m 
to to in e jus corpore s p e c t e t u r . . . . 



ha de ser como un hilo tendido por toda la ora-
ción, de tal modo, que se vea, no tanto en las fra-
ses y en los vocablos aisladamente, como en todo 
el cuerpo de la ob ra . La famosa sentencia atri-
buida vu lga rmen te á Buffón «el estilo es el hom-
bre», corresponde exactamente á esta otra de 
Fox : a Por el estilo es tan fácil conocer la natura-
leza y costumbres de cada uno, como por su ros-
tro y por su trato *.» La ampl i tud de esta doctrina 
es tanto más de admira r en Fox Morcillo, cuanto 
que él era c iceroniano entusiasta, tan idólatra 
como los de Italia, has ta el punto decreer dignos 
de imitación los mismos lunares de la frase de 
Marco Tul io , si es que algunos t i e n e P e r o más 
tolerante que los ciceronianos de la corte de 
León X, ó aleccionado por las duras sátiras de 
Vives y de Erasmo, extiende su indulgencia hasta 
proponer por modelos á todos los autores latinos 
que florecieron desde Cicerón hasta Quinti l iano, 
y á todos los griegos que vivieron desde Platón 
hasta Plutarco, con tal que se escoja u n o de los 
mejores para la imi tac ión, pero leyéndolos todos 
para adquir i r erudición, buena crítica y fondo de 
doctrina, y aun ciertas virtudes de estilo, que no 
contradigan á la f o r m a general que se adopte, 
lacual debe adherirse ai ánimo, como si fuera 
ingénita. Y siempre vuelve á su sentencia ca-

1 «Usque adeo u t inde na tu ram, moresque cujusvis non 
m i n u s quam e vultu e t consuetudine noscas.» 

2 ¿Hic quid non imi ta t ione dignum habet? ¿quid non admi-
r a n d u m , laudandumque máxime? certe vel e jus vitia, si quae in 
1II0 esse pos sun t , ac naevos imi tandos cer.seo. (Fol. 44 vuel to . ) 

pital y firmísima: «acomodar el estilo á l a s cosas, 
no las cosas al estilo.» Sólo así tendrá un idad la 
composición, á imagen y semejanza de la idea 
que enlaza todas sus partes en el en tendimien to 

El resto del diálogo está consagrado á exponer 
m u y por menudo los misterios del estilo, que 
Fox había logrado a r rancar á aquella fo rma an-
t igua á quien, á poder de brazos, hab ía hecho su 
rendida enamorada , jun tando, como él dice, «lo 
griego con lo latino.» 

Vives, Antonio Lull , Fur ió Seriol y F o x Mor-
cil lo, t i enen , además de indudables analogías 
en el pensamien to , la semejanza fortuita de ha -
ber es tampado sus principales obras en Basilea 
co n diferencia de pocos años. Pe r tenecen , pues, 
á la cul tura general europea tan to como á la de 
España . Los precept is tas , de quienes vamos á 
hablar ahora , ejercieron una influencia local 
más de terminada . La Univers idad de Alcalá se 
honra con las retóricas de Matamoros y Arias 

• « Q u e m a d m o d u m aedificatores b o n i , pos tquam aedificii 
formam aliquam an imo conceper in t , a u t e mater ia quavis r u d i 
minorem finxerint, t u m d e m u m ligna congregare , m a r m o r a e t 
co lumnas parare , fundamen ta jacere , c u n e t a denique necessaria 
conqu i re re solent, ¡ta mihi fac tur i v iden tur ii, qui e lec torum 
verborum copia adepta , collectisque ex eo, quem imi t an tu r , 
phras ibus , fo rmam orat ionis t o t am cogi ta t ione c o m p r e n e n d a n t , 
e t illam t a n q u a m ideam sequantur , ad cu jus imaginem omnia 
scribant, poliant, o rnen t , i l lus t rent .» 

El diálogo de Fox Morcillo es tá dedicado al cardenal de 
Burgos D. Francisco de Mendoza y Bobadilla, helenista m u y 
erudi to , y poseedor de una de las mejores colecciones de có-
dices gr iegos que se formaron en España en el siglo x v i . 



M o n t a n o , la de Valencia con las de Núñez y 
Semper , la de Sa l amanca con el g ran n o m b r e 
del Brócense. 

El h ispalense 1 Alfonso García Matamoros, tan 
c iceroniano como su contemporáneo F o x , fué 
catedrático de letras h u m a n a s en la escuela Com-
plutense , y es recordado pr incipalmente por su 
escrito apologético de la ciencia española (Apo-
logia deadserenda hispanorum eruditione), imi-
tación brillante y académica del diálogo Bruto, 
ó de los esclarecidos oradores. Quedan de él 
nada menos que tres tratados retóricos: el De ra-
tione dicendi, el De formando stylo y el De me-
thodo concionandi, pudiendo decirse que ab ra -
zó todas las partes de la o ra tor ia , con método 
más didáctico que todos los au tores ci tados hasta 
a h o r a , y sin desventaja a lguna en la la t inidad, 
que es en Matamoros purís ima, tersa, numerosa , 
ac ica lada , digna de los mejores t iempos de la 
antigua Roma 2. 

' N o era natura l d e la m i s m a Sevilla, sino d e Villarrasa, 
en el condado de Niebla . 

2 De ratione dicendi libri duo. Auctore Alpbonso Garsia Ma-
iainoro Hispalensi et artis rbetoricae primario professore in Aca-
demia Complutensi. 

Colof. «Excudebat Compiuti loannes Brocarius, idque visum 
approbatumque Consilio et mandalo admodum reverendi domini 
licenciaH Francisci Martinei, in Toletana metropoli Vicarii mo-
deratori, anno christianae salutis quingentésimo quadragesimo oc-
tavo supra Millesimum mense Octobri.» 

Hay una re impres ión, también d e Alcalá, por Andrés d e An-
gulo, 1561. 

—Alpbonsi Gartiae Matamori Hispalensis et Rbeloris primarii 

Las obras de Matamoros son el resultado de 
veinticinco años de enseñanza públ ica en Va-
lencia, en Játiva y en Alcalá : de aquí su carácter 
más elemental que especulat ivo; de aqu í tam-
bién la abundanc ia de ejemplos de los ant iguos , 
con los cuales pretendía desterrar el mal gusto, la 
barbarie y la sofíst ica, que casi llegó á descua-
jar por completo de aquellas célebres escue-
las , secundando los esfuerzos del inmorta l can -
celario Luís de la Cadena , luz de aquella gene -
ración de los Petreyos y de los R a m í r e z , que 
sucedió á la pr imera y gloriosísima de los Balbos 
y de los Vergaras. Matamoros fué de los que 

Academiae Complutensis de tribus dicendi generibus , sive de recta 
informandi styli ratione commeniarius: cui' accessit de Methodo 
concionandi líber unus ejusdem auctoris ad iüustrem et doctissimum 
virum Gartiam l.oaisam Gironem Doctorem Thcologum et Arcbi-
diaconum Carracensem.... Compluli, ex officina Andreae de An-
gulo, 1570. 

Todas es tas obras están r e impresas en la colección t i tu lada: 
—«Alpbonsi Garsiae Matamori Hispalensis et Rbetorisprimarii 

Complutensis, Opera Omnia, nuncprimum in unum corpus coacta. 
Accedit Commeniarius de vita et scriptis Auctoris. Matrili, anno 
MDCCLXIX, typis Andreae Ramiresuperiorum permissu.» 4 .° 

( P P . 233 3 7 0 0 . ) 
El comentario biográfico es de Cerdá y Rico, que fué , j u n t a -

mente con Mayans , el mayor i lus t rador de las memor ias de 
nues t ros human i s t a s . 

El t ra tado De ratione dicendi está dedicado al Rector Barro-
vero y á los catedrát icos d e Alcalá, á quie-.es dice m u y duras 
verdades. Exórnanle versos laudatorios de Arias Montano y d e 
Dionisio Vázquez . 

El De informando stylo dedicado á D. García Loaysa, va p r e -
cedido de dos ep ig ramas latinos de S imón de Acuña Rivera, 
po r tugués . 



más se señalaron en el asalto cont ra «la inútil 
y espinosa dialéctica, arrojada ya de Lova ina y 
de París , y de toda Italia y de Alemania , y vehe-
men temen te combat ida en m u c h o s lugares de Es-
paña . » Reclamaba iguales privilegios para la 
filosofía platónica que para la aristotélica, y decía 
al rector y á los teólogos de Alcalá: «Dejadlas 
correr l ibremente en un mismo , estadio.» 

R e c o m e n d a b a , por el c o n t r a r i o , el estudio de 
la verdadera y sólida d ia léc t ica , que era para él, 
como para los ant iguos y para Vives , la verda-
dera introducción de la Retórica. El De ratione 
dicendi es un hábil compendio de Cicerón y 
Quin t i l i ano , con a lgunas declamaciones ú ora-
ciones ficticias, que el autor p ropone como ejer-
cicios á sus discípulos. Y por cierto que los a r -
gumentos son s ingulares: en dos de éstos dis-
cursos se discuten con gran desembarazo las 
razones en pro y en con t ra de la celebración del 
Concilio de T ren to . Matamoros creía que la elo-
cuenc ia , aunque fuese de burlas y para adestrar 
el b razo , debía ejercitarse en algo sólido y tras-
cendenta l , y no qui tar de los o jos las grandes 
realidades de la v ida , a u n en estos juegos de es-
gr ima ora tor ia , tan cult ivados en la decadencia 
r o m a n a . T a l virilidad de pensamiento había en 
los gramáticos y pedagogos del siglo x v i , que á 
los mismos editores del siglo pasado los ar redra-
b a , obligándolos á poner notas atenuat ivas ó á 
supr imir páginas enteras . 

No escribió el maestro Matamoros cosa me jo r 
que su t ra tado De tribus dicendi generibus sive 

de recta informandi styli ratione. Es verdad que 
le sirvieron de punto de a r ranque las doctr inas 
de Vives , las de Fox Morcillo y aun las de Pedro 
R a m u s , á quien tachaba , sin e m b a r g o , de ha -
berse levantado tan fieramente contra Aristóte-
les co,p no m e n o r audacia que la que most ra ron 
los gigantes al rebelarse contra Jove. At r ibuye 
la ruina de la elocuencia á la pérdida de la li-
bertad en Grecia y en Roma . «Esta f u é , añade, 
la causa pr imera y principal de la corrupción de 
las ar tes , aunque no la única '•.» « 

Define el estilo : « hábi to de la o rac ión , d ima-
nado d é l a naturaleza de cada h o m b r e , » é i n -
cluye en él la i nvenc ión , la disposición y la e lo-
cución. (Esl enim stylus habitus orationis, a 
cujusque hominis natura fluens, qui inventio-
nem , dispositionem et eloqutionem artificióse 
comprehendit.) Sus diferencias nacen de la épo-
c a , de la naturaleza del a r g u m e n t o , y principal-
mente de la índole del escritor. E n estas nocio-
nes generales se acerca á Fox Morcil lo; pero al 
trazar la idea del ópt imo género de ora tor ia , 
sigue amorosamente las huellas de Cicerón en 
el Bruto. Y podía tanto la devoción ciceroniana 

1 «Amissa igi tur Graeciae über ta te et praecip i tante r e p ú -
blica Romana , bona rum ar t ium S tud iauna cum patr ia per ie runt 
quae una quidem fuit et praecipua causa c o r r u p t a r u m a r t i u m , 
sed non sola.» (P . 425 de la edición de Cerda y Rico.) Ma ta -
moros copia m á s adelante (páginas 4 2 9 y 430) un largo p a -
saje de Vives De causis corruptarum artium, sin citarle para es to , 
aunque si para o t ras cosas. T e n g o también vehemen tes sospe -
chas d e que habia leído á Fox Morcillo. 

XIX. 17 



en Matamoros , que s iendo, como e r a , ardentí-
simo erasmista , hasta el p u n t o de no atreverse á 
hacer el elogio de Fr . Lu í s de Carva ja l « por no 
irritar los manes del i r a c u n d o E r a s m o , » todavía 
se lamentaba de que aquel gran varón no hu-
biese sido más supersticioso en materia de estilo, 
renunciando así á pasar por modelo en las gene-
raciones futuras , i Pero qué en tend ía Matamoros 
por estilo ciceroniano? No el que se da por sa-
tisfecho con diez ó veinte fó rmulas de Cicerón, 
sino el estilo óp t imo , el que procede con pureza , 
elegancia y a r m o n í a , según la condición de la 
materia l . Po r eso no creía que B e m b o , ni Sa-
doleto, ni Je rón imo Osorio hubiesen agotado la 
imitación c i ce ron iana , ni pene t rado siquiera en 
lo más recóndito del san tuar io . 

El l ibro De methodo concionandi de Matamo-
ros es una tentativa de adaptac ión de los pre-
ceptos de Quinti l iano á la ora tor ia s a g r a d a , que 
a l g u n o s , como Erasmo y el bea to Alonso de 
Orozco , habían declarado independiente de 
ellos, por la excelsitud de su materia, desconocida 
de los paganos é inaccesible á las fuerzas de la 
h u m a n a razón entregada á sí propia. Pe ro otros 
sostenían, con más f u n d a m e n t o , que, por encum-
brada y divina que fuese la mater ia ora tor ia , no 

1 Atqui Ciceroniane dicere, quod a me non seme! d ic tum 
est , nihil aliud profecto est quam op t ime d icere : op t ime au tem 
dicere, est pro rei natura p u r é e t e ieganter e t apte d i ce re : quae 
qui praest i ter i t , is mihi solus Ciceronianus er i t , non qui decem 
au t viginti Ciceronianis formulis i n s t ruc tus , ad o m n e se a r g u -
mentandi genus probé pe r t r ac t andum idoneum esse p u t a t . 

sobre e l la , sino sobre la forma, recaían exclusi-
vamente los preceptos, v que s iendo , ó debiendo 
ser , éstos generalísimos y de abso lu ta verdad , lo 
mismo debían aplicarse á las ora ciones sagradas, 
que á las que an t i guamen te r e sonaban en la pla-
za pública. La Retórica eclesiástica, de Fray 
Luís de G r a n a d a , vino á t e r m i n a r esta cuestión; 
pero en t iempo de Matamoros este l ibro no se 
había escri to, y la controversia andaba muy em-
peñada. Matamoros declara que la elocuencia no 
es múl t ip le , s ino u n a , sea cualquiera la lengua 
que t ome por ins t rumento , y sea cual fuere la 
materia en que se e jerci te , ya ora tor ia , ya poé-
t ica, ya histórica , ya sag rada , ya profana. Uno 
es el principio de bien dec i r , y , por consiguien-
t e , tiene que ser una sola la Retór ica , ya enseñe 
á perorar en los negocios civiles , ya resuene en 
los templos para util idad mora l de los oyentes. Es 
vano intento el de querer buscar caminos nue -
vos , apartados de la secular y étnica elocuencia 
de los Cicerones y Demóstenes. El modo de pre-
dicar depende tanto de los preceptos de los re-
tóricos, que el que quiera in t roduci r en el t em-
plo u n a nueva Retórica c o m o bajada del cielo, 
tiene que empezar por destruir la ant igua 

' Quasi vero mult iplex si t eloquentia , ac non po t ius una . 
quacumque lingua ca d e m u m pro fe ra tu r . Ñeque enim alia e s t 
oratoris eloquentia . alia poetae, alia his tor ici , aut alia q u a e La-
t ine aut Graece enun t i e tu r . Una qu idem es t omnium r e r u m 
regina eloquentia , quae dicendi m e t h o d u m in omni se rmone 
praescribit : ñeque alia est Rhetor ica , quae docet t r a e t a r e h o -
minum ánimos in negotiis civilibus, alia quae sacras conciones 
sic i n fo rma t , u t in templ is cum a u d i t o r u m fructu p roc l amen-



Claro es que el predicador debe poner su con-
fianza, no en la Retórica m u n d a n a , sino en la 
gracia del Espíritu San to , y predicar á Cr is to , y 
no predicarse á sí m i s m o ; pero desde el mo-
men to que la oratoria sagrada es o ra tor ia , debe 
entrar en las reglas generales de todo discurso. 
Matamoros, después de flagelar terrible mente á 
los oradores «que t ienen la impudencia de su-
bir al pulpito y ponerse á predicar el sacrosan-
to Evangelio de Cristo sin conocer más que la 
dialéctica de Aristóteles y algunas cuestiones es-
colásticas,» los exhor ta á unir el estudio de la 
filosofía con el de la teología, las letras profa-
nas con las sagradas , y á q u e , después de bien 
instruidos en las Escr i turas , en los Padres , en 
los Conci l ios , se en t reguen á la asidua lectura 
de Demóstenes y de Cicerón y de todos los clá-
sicos, para hacerse dignos de e m u l a r l o s ; si-
guiendo el e jemplo de San Jus t ino már t i r , de 
San Gregorio Nac i anceno , de San Basilio el 

t u r Quare mirar i sa t is nequeo eos h o m i n e s , qui vias quasdam 
compendiar ías quaerunt concionandi , a tque dis junctas illas q u i -
dem a saecular i , et 'nnicaque eloquentia, q u u m non v!deant 
quan to in e r rore versen tur qui se a Cicerone e t Demos thene , 
id e s t . a Remana e t Craeca eioquentia : u b d u c a n t , exis t imantes 
scilicet nova alia dicendi a r t e opus esse concicnatoi ibus . qui d e 
r ebus sacris ac d iv in is mate r ias t r a c t a n t . . . . H i s a rgumen t i s 
sa t is quidem mea sentent ia in comper to est, m o d u m concionan-
di r h e t o r u m praecept is sic penitus hae re re , u t si qu i s ab his 
tan t i spere divellere cor .e tur , au t r.ovam aüquando Rhetor icam 
acoelo divini tus de lapsam in d ivorum templa in t roducat necesse 
es t , au t si veterem ra t i onem no l i t sequ i , t o t am dicendi vim con-
vellat e t labefactet . 

Magno, de San Juan Cr i sò s tomo , de Clemente 
Alejandr ino, de E u s e b i o , de Cipr iano , de Ter-
tu l iano, de Arnobio , de L a c t a n c i o , de San 
Agus t ín , de San J e r ó n i m o , e t c . , que supieron 
he rmanar con la religión cristiana las letras y la 
elocuencia de los gentiles. «Porque , al fin, todos 
los hechos esforzados, todos los sabios dichos, 
todas las ingeniosas invenciones de los gentiles, 
Cristo las había preparado para uti l idad de su 
pueblo. Él había dado á los gentiles el ingenio; 
Él el ardor infatigable de buscar la ve rdad ; El 
los guiaba para encontrar la 

Amigo y panegirista de Matamoros fué Arias 
Montano , varón incomparab le , á quien la filo-
logía oriental y las c iencias bíblicas nunca pu-
dieron arrebatar del todo á la filología clásica. 
Seis días de la semana d e d i c a b a , en su edad ma-
dura , á la p r imera ; pero vacaba constantemente 
el día sét imo en la composic ión de versos lati-
n o s , ya h imnos , ya elegías, ya exámetros di-
dácticos. Así nacieron los Monumenta humanae 
salulis, los Hy-mni et saecula, la traducción en 
verso lat ino de los Salmos del Rey Profeta, tres 
colecciones poéticas de las mejores del Renaci-
miento. Tentat iva más juveni l fué el poema de 
ia Retórica, en que Arias M o n t a n o , más que en 
imitar la epístola de Horacio á los Pisones , tuvo 
puesta la mira en competir con la elegante y 

i N a m omnia e thn icorum fort i ter facta , sc i te dicta, inge-
nióse cogi tata , indus t r ie t r a d i t a , suae reipublicae praeparaverat 
Chr i s tus . lile en im minis t ravera t ingenium, ¡lie quaerendi a r -
do rem lilis in fecera t , ñeque alio au tho re quaesi ta inven ieban t . 



suave Poética del cremonés Je rón imo Vida, obis-
po de Alba poe ta más virgiliano que horacia-
no. Los human i s t a s de Alcalá recibieron con 
en tus iasmo la ob ra de Arias Montano, y el cance-
la r io Luís de la Cadena ciñó sus sienes en acto 
públ ico , á e j emp lo de Italia, con el laurel poéti-
c o , no concedido has ta entonces á n inguno. 

Te, magne Catena, 
Musarum antistes, quo judice et auspice quondam 
Ornavil viridis primum mea tempora laurus, 
Hesperiis optata viris per saecula multa, 
Non concessa tamen. 

El interés de la Retórica de Arias Montano n o 
es c ient í f ico , s ino literario y mora l ; consiste en 
la belleza de las imágenes, en el calor de los 
alectos y en las noticias de cos tumbres y de per-
sonajes de su t i e m p o , no en la originalidad de 

• Rheloricorum libri lili, Benedicti Ariae Montani Tbeologi, 
ac poetae laureati ex disciplina militari divi Jacobi Ensigeri, ad 
Gasparem Velesium Alcocerum. Cuín annotationibus Antonii Mo-
ralii Episcopi Menchuacanensis, quae rem omnem quam brevissime 
explicant.... Antuerpiae, ex officina Cbristophoñ Plautini, 
MDLXIX. 158 p p , 8 . " (Esta ed. de Amberes , 1569, que e! 
S r . Bar ran tes posee, e s indudablemente la p r i m e r a , que Nicolás 
Antonio supuso hecha en Francfor t en 1 5 7 2 . ) — L a Retórica f ué 
re impresa en Valencia, p o r M o n t f o r t , en 1775. 4.°, 212 p p . Las 
notas del Ob i spo de Mechoacán más bien merecen el nombre 
de sumar ios ó ep ígrafes . 

Sobre la Retórica y las demás obras de su au to r , véase el 
admirable Elogio de Arias Montano, que compuso D. T o m á s 
González Carvaja l , y q u e se lee en el tomo vii de las Memorias 
de la Real Academia de la Historia. 

los principios que son útiles y sesudos, pero que 
en nada se separan de la pau ta convenida . Dis-
tr ibúyese el poema en cuatro l ibros : el p r imero 
t ra ta de los tres g é n e r o s , demos t r a t i vo , delibe-
rativo y judicial ; el s e g u n d o , de la invención ; el 
t e rcero , de la disposición ; el cua r to , de las cua-
lidades del orador . L a aridez de los preceptos 
está t emplada por mil ingeniosas digresiones y 
por ejemplos de la propia cosecha del au tor , que 
se vale de tales episodios , ya para excitar el celo 
de los obispos en la re forma de la oratoria sa-
g rada , ya para protestar con t r a el protestantis-
m o , ya para reprobar la lec tura de los l ibros de 
caballerías, ya para describir, con fácil y brillante 
pincel, las costumbres de la dorada juventud de 
su t i e m p o , sus viajes á I ta l ia , de donde vuelven 
con acento ex t ran jero , menosprec iando todas 
las cosas de su t i e r ra , y admirándose de que ha-
yan crecido tanto las ca labazas ; y a , en fin, para 
t r ibutar un dulce y poético recuerdo á sus maes-
t r o s , á sus compañeros de es tud ios , á sus a m i -
gos del alma , á Luís de la Cadena , á Cipriano 
de la H u e r g a , á M a t a m o r o s , á Qui rós , á A m -
brosio de Morales , á D. Mart ín Pérez de Ayala , 
á D. Honorato J u a n . . . . : hermosa galería de nobi-
lísimas figuras, tan honradas por la amistad de 
Arias Montano como él por la suya. ¡Qué libro 
tan dulce y tan s impático ! ¡ Cómo nos hace pe-
netrar en el ín t imo coetus de nuestros human i s -
tas , y nos los muestra tan admirables por el 
corazón como por el en t end imien to ! ¡ C ó m o 
reviven en aquellas páginas las ilustres sombras 



que an imaron en o t ro t iempo los desiertos claus-
tros de Alcalá! ¡Y cómo vienen á quejarse del ol-
vido y de la indiferencia de sus nietos! La faci-
lidad inaudi ta de Arias M o n t a n o , que era un 
Lope en los metros la t inos , degenera á veces en 
prosaismo y flojedad; pero , en general , halaga 
el ánimo y el oído por la fluidez de los versos y 
la amenidad de los co lo res , dotes características 
de los poetas fáciles. Véase con qué profusión de 
lumbres y matices retrata al principio la fisono-
mía de la Diosa de la Pa labra , imagen con t ra -
puesta á la del m o n s t r u o horaciano: 

Finge mihi egregiam vul tu fo rmaque puellam , 

Cui genae roseo s u r g e n t de lacte co lo res , 

Lumina stillanti den ig ren t luce p y r o p u m ; 

Assistant labiis veneres ; s i t nasus Amor is 

Q u a m solet hainat is p h a r e t r a m compiere sagi t t i s . 

P inximus . Adde e t i am par ió de m a r m o r e collum , 

Cerulas tenuis d ivc r ta t linea venas : 

Persequere exacte a u r a t o s n u m e r a q u e capillos : 

P a r s micet in g e m m i s , coea t pars divite n o d o , 

Pa r t em e t i am j u b e o p e r m i t t e r e lcnibus au r i s : 

Distingue e t t e r e t e s d í g i t o s , m a n u s ipsa niventi 

Coiitendat massae; prae t iosa cae tera , veste 

A r l e laborato ex a u r o c u m mur i ce circum 

Scribito : sed deceat c u n c t i s in pa r t ibus a tque 

H a e r e a t , occu l tos c h l a m y s c i rcumnote t a r tus : 

Perfeci. Ecce tibi r i den t i a virginis ora , 

Spiranteis oculos r eddo , b l a n d e q u e tuen te i s . 

Nihil moveor: sed en im to tan i c o n s u m p s i m u s a r t en : , 

At mihi 11011 ullo p e c t u s succend i tu r i g n i , 

Nulla tenet mente,11 c u r a , e t nihil usque laboro . 

J j i n satis es t , vidi, cedo , t ransfer re l icebi t 

Non sequar , absent is nec eri t mihi cura pe tendae . 

Unde hoc r N a m verba hic desun t , suav isque loquendo 

Usus , e t bis mul to ment í s formosior i n d e x , 

Naturaeque decus, d ívumque ab imagine sermo 

Reddi tus , h u m a n a e pulcher r ima m u ñ e r a vítae. 

(Lib. 1.) 

Esto es más que explanar teór icamente la be-
lleza; es hacerla sentir y bullir en las palabras 
mismas. El siguiente pasaje sobre la pérdida de 
la juventud no es indigno de Lucrec io , á quien 
recuerda mucho por la áspera y triste energía 
en la descrip ción de los dolores morales: 

Et vita et vires f u g i u n t , aevique virent is 

FIos, operae p r e t i um m a g n u m f a c t u r u s , inerti 

Marcescens to rpore pe r í t , vel sen t ibus a l t i s , 

Damnosa au t tabula , au t insani vulnere amor i s 

O b r u i t u r , miserae ¡ndícium p r a e b e t q u e senectae , 

Et foedam de se speciem, t e t r a m q u e r e m i t t i t , 

Quo nares s u p e r u m puras infes ta t , odorem , 

I r r i ta tque t ruces iras , e t fu lmina magn i 

Nuniinis invito cogit descendere j a c t u . 
(Lib. 111.) 

Otras veces se a d m i r a n versos de una dulzura 
virgil iana : 

Deser tosque focos, e t dulcía fercula m a t r u m . 
(Lib. 111.) 

Esta variedad de tonos, este rápido pasar de 
lo didáctico á lo histórico, de lo ant iguo á lo 
moderno, es el mayor encanto de! poema de 
Arias Montano. ¡Qué tono tan elegiaco, y al 
mismo tiempo tan robusto, hasta en el desaliento, 
ostenta el h imno fúnebre que levanta sobre los 



despojos del gran cancelar io , del sobr ino de Pe-
dro de Lerma! Arias Montano ve cortadas en 
flor todas sus esperanzas y las del humanismo 
español: él y sus amigos creían que Luís de la 
Cadena iba á poner la planta sobre el cuello de 
la barbar ie , pero Luís de la Cadena sucumbió en 
la empresa , y la barbar ie eterniza su imperio: 

Nemo fui t nos t ro mag i s admirabil is a e v o , 

Nemo suis facilis mag i s , au t j ucund io r u s q u a m , 

Carior et nobis nemo . Speravimus ilio 

Praeside, ba rbar iem foedam s tup idosque sophis tas , 

F in ibus e nostr is cessuros, nos t raque regna 

Musaruni cu l t i s donis e t muñe re Phoebi 

Non cari tura diu ; sed spes fata inv ida nos t ras 

F regere , au t sec lum non felix numin ibusque 

Invisum, et genus incu l tura , e t ba rba ra semper 

Natio non meru i t t a m pulchrae muñera laudis. 

(Lib. li ' . ) 

¡Y cuando se piensa que el h o m b r e que dejó 
á millares versos lat inos de tan exquisita factura 
como estos, caídos sin esfuerzo de su p luma y de 

1 El pasaje relat ivo á los libros de caballerías es muy cu-
rioso para nues t ra historia literaria : 

Er ran tesque équi tés , O r l a n d u m , Splandiana Graecum, 
Pa lmi renumque ducem e t caetera mons t ra v o c a m u s , 
Et s tupidi ingenii p a r t u m , foecemque l ib rorum , 
Collectas sordes in labem tempor is , et quae 
Nec melius t rac ten t h o m i n u m quam perdere mores . 
Tempor i s hic ordo nul lus , non ulla locorum 
Servatur rat io, nec si quid for te legendo 
Vel credi possit vcl delectare , nisi ipsa 
T e turp is vitii species e t foeda voluptas 
Delectat , moresque t ruces , e t vulnera nullis 
Host ibus inflicta, ac stolide conflicta l e g u n t u r . 

sus labios, fué además el pr imer hebraizante y el 
primer escriturario del siglo xvx, y levantó aquel 
monumen to de la Políglota de Amberes , y fué 
además, como si toda esta actividad filológica n o i e 
hubiese agotado, natural is ta , filósofo, a rqueólogo, 
político, y corrector de infinitos libros a jenos en 
la imprenta de P ian t ino , el án imo se abisma, y 
todo parece pequeño en confrontación con estos 
Epigqnes de la cu l tura moderna , que se l la-
man Erasmo, Aldo Manucio, Enr ique S téphano , 
Vives ó Arias Montano, cada u n o de los cuales 
hizo la obra de un siglo entero de eruditos! 

El método de enseñar la Retórica en verse, 
iniciado por Arias Montano, no prosperó en las 
escuelas del siglo xvi, y eso que él había encare-
cido sus ventajas en versos elegantísimos ' . La 

' Haec melius sese ins inuant e t m e n t i b u s haerent 
Dulcisonis admissa modis suavique lepore. 
E t numer i s sese facile associant ibus intra 
L a b u n t u r , mox clausa an imo , peni tusque locata 
Pe rduran t , p o n u n t q u e sibi g ra t i ss ima semper 
Confugia et sedes j a m cedere nescia; sed se 
Conservant iisdem numer i s a tque o rd ine , queis se 
Ingessere , nec hinc p e n i t u s discedere p o s s u n t : 
N a m si forte al iquid cedat , missoque vage tu r 
O r d i n e , cont inuo in n u m e r u m revocabile r u r s u m 
Cogi tur , et socium, t u r b a c lamante , r ecur r i t . 

(Lib. iv.) 

Además de las dos ediciones de esta Reiòrica, ya ci tadas, se 
encuent ra en el t o m o m d e la colección comple ta de sus poe-
sías, impresa por Piantino (Benedicii Arias Montoni Hispalensis 
Pcemata in qualuor tomos distincta. (Amberes , 1589.) Cerdá y 
Rico menciona o t ra edición d e Venecia, 1698, con anotaciones 
del Jesuí ta Camilo Hectoreo . 



Retórica siguió enseriándose en prosa, y así lo 
pract icaron, entre otros maestros menos eximios, 
el valenciano Pedro J u a n Núñez y el extremeño 
Francisco Sánchez de las Brozas. Núñez (á 
quien no debe confundi rse con el matemático 
por tugués del m i s m o nombre , inventor del no-
nius, ni tampoco con el protestante avilés Pedro 
Núñez Vela, amigo de Pedro R a m u s , aunque 
también el Núñez valenciano fué ramista en un 
breve período de su juventud, convirt iéndose 
luego al ar is totel ismo alejandrista más fervo-
roso); Núñez, d igo , es u n o de los nombres más 
ilustres que nos presen ta en sus anales la s iempre 
r iquísima universidad de Valencia . Gaspar Sciop-
pio, aquel can de los gramáticos, que á nadie 
perdonaba, sa ludó á Núñez como «príncipe de 
la filosofía peripatét ica, á nadie inferior en la 
más recóndi ta noticia de las letras griegas y la -
tinas.» Su en tend imien to agudo y penet rante se 
ejercitó sobre todo en la crítica de los textos, á 
la cual no eran m u y aficionados nues t ros he le -
nistas del siglo xvi , y a ú n conservan relativo va-
lor (cosa rara en o b r a s de filología, que sesuceden y 
borran las unas á las otras) sus enmiendas á F r í -
nico, y su o rac ión «de las causas de la oscuridad 
de Aristóteles.» En t re ios múl t ip les t rabajos de 
Núñ^z, que por tantos años profesó la Retórica 
en Zaragoza, Barcelona y Valencia, figuran unas 
Instituciones Oratorias, otras Instituciones Re-
tóricas, unas Tablas para i lustrarlas, y varios 
opúsculos de m e n o r cuant ía . Las Instituciones 
Oratorias son un metódico compendió de Audo-

maro Talaeo (Omer Ta lón) . En las Instituciones 
Retóricas, la doc t r ina y aun las palabras son de 
Hermógenes y de Aphtonio , t ras ladadas por N ú -
ñez á lengua lat ina , y enr iquec idas con varios 
apéndices, v. gr. , la descripción aristotélica de las 
pasiones en el libro 11 de la Retórica, y un t ra tado 
de tropos y figuras extractado de P h e b a n m ó n y 
de Minuciano. Una serie de cuadros sinópticos 
pone á la vista todo el artificio hermogeniano 

Las Instituciones de N ú ñ e z fue ron reducidas á 
compendio, ya en el siglo xvn, por sus discípulos 
Bartolomé Gavilá, de Elche, y Vicente Ferrer , 
de Gandía, popular izando entre todos la doctr i-
na de Hermógenes , que ob tuvo m u c h o séquito en 
el reino de V a l e n c i a E s lást ima que los más im-
portantes t raba jos de Núñez , sus escolios á la Re-
tórica y á la Poética de Aristóteles (que él cita en 

• En el códice B . 4 . " — 4 4 5 — 5 de la Biblioteca Colombina 
del cabi ldo de Sevilla, se halla la Rhelórica de Hermógenes, de 
Griega hecha Latina, y mejorada muchísimo por el clarísimo Doc-
tor Pedro Núñez Valenciano: y vertida en vulgar castellano por 
Miguel Sebastián, Presbítero, Rector que fué de Galve, y discípulo 
de Núñez y catbedrático de Rhetórica en la Universidad de Za-
ragoza, año 1624. 

Fol. 116 fojas, l e t ra d e fines del siglo xv i . 
3 Insiituiiones Oratoriac collectae rnetbodiem ex Institutioni-

bus Audomari Talaei, aulhore Petrojoanne Nminesio Valentino. 
Valentiae, per Joannem Mey Flandrum, 1552 8." 

—Tabulae Institulionum Rbetoricarum Petri Joannis Nuimesii 
Valentini. Barcínone. Excudebat Jacobus Sendrat, anno Domini, 
1578. 4.' 

—Petri Johait. Nunnesii Valentini Institulionum Rbetoricarum 
libri quinqué. Editío altera multo correctior, et locupletior exetn-
plis et indicibus : et nema accessione artifeii, quo possit ars copio-



su preciosísimo libro De recta atque utili ratione 
corificiéndi currieiili philosophiae), se hayan per-
dido, salvándose, en cambio, sus progimnasmas 
y sus formular ios ciceronianos, que no son hoy de 
n ingún fruto, y en su t iempo sólo sirvieron para 
al imentar la vacía locuacidad de los cazadores de 
epítetos. 

Del nombre de N ú ñ e z es inseparable el del 
médico de Aleoy Andrés Semper , autor de una 
Gramática latina, vulgarís ima hasta el siglo pa-
sado en toda la corona de Aragón, y de u n Mé-
todo oratorio, a compañado de un arte de predi-
car (De sacra ratione concionandi], que Matamo-
ros elogia en el suyo, aun declarándole defi-
ciente en muchas cosas, por excesivo amor de 
Semper á la docta b revedad . Salió este l ibro 
de las prensas de J u a n Mey, en i568 . El autor 

sius et Mita exerceri. Barcinone, cum licentia : Ex Typographia 
Jacobi Cendrat. Aun. 1585. S . ° 

(La p r imera impresión c i tada por Cerda y Rico es también 
d e Barcelona, por Pedro Malo . ) 

Reimpresa en Barcelona, por Sebast ián de Cormellas, en 1593. 
Es ta edición es la peor de t o d a s , p o r q u e carece de los a p é n -
dices . 

—Progymnasmaata, id esl, praeludia quaedam oratoria expro-
gymnasmatispotisshnum Aphtonii ( e s una par te d e la obra an te -
r ior) . Caesaraugiistae , typis Micb. Eximini Sanche1 , anno 
MDXCVl, j u n t a m e n t e con un t r a t a d o del género epis tolar , 
Ratio brevis et expedita conscribendi genera epistolantm illustriora, 
re impreso separadamente en Valencia, por Felipe Mey, 1607. 8.° 

Vid . sobre Núñez el Specimen bibliothecae majansianae (pp. 79 
á 81 ) . 

Los compendios son: 
—Peiri Joannis Nunnesii Oratoriae Institutiones in quinqué libros 

había explicado en la Universidad valent ina, du -
rante los dos años anteriores, el Bruto de Cice-
rón , las Tablas Retóricas de Jorge Casandro, y 
las oraciones por Rabirio y por ¡a Ley Manilia, 
que imprimió en 1552, con ciertos a rgumentos y 
escolios. E ra más afecto á Cicerón que á Quint i -
l iano, á quien tachaba de oscuro, complicado y 
nimio en discutir las opiniones de los an t iguas 
retóricos. 

También enseñó y escribió de Retórica en 
Valencia el aragonés Lorenzo Pa lmyreno , 

Qiie ilustró de Alcañi% d sitio ameno, 

según palabras del cronista Ustarroz , en la 
Aganipe de los cisnes aragoneses celebrados en 
el clarín de la fama. Fué Pa lmyreno erudi to d e 

distribulae, a Barlbolomaeo Gavilá Ilicensi in Epitomen redaclae. 
Oscae, apudJoanmn Pereda Valdiviesso, Oscensium Academiac 
Typographum, anno 1604. 8.° 

—Breves Progymnasmatum Petri Nunnesii et Rbstoricae Fran-
cisci NoveUae Institutiones, exvariis ejusdemque Artü scriptnribus. 
Nunc dcituo aliquot mendis repurgatae, et novis tabulis alumnis 
utilibus ¡Uustratae a VincetUio Ferrer Gandiensi, Diácono, in Va-
lentina Academia Primae Rhetoricae Calhedrae Praefecto. Ad 
ornatissimam Valentiae crvitatem , ejusque nobilibus Cotisulibus, 
Seviris acCivibus. Cum licentia. Valentiae, per Hieronymum 
Vilagrasa, in vico scapharum, auno 1655. 8 . ° Mayans t r a t a m u y 
mal á este Ferrer « Grammatister potius quamrheior;» pero con 
todo eso. t iene sus Instituciones por m u y d ignas de ser leídas, 
gracias á la excelente doctr ina d e N ú ñ e z que cont ienen. 

El Omer Talón ó Audcmaro Talaeo, t an tas veces c i tado por 
Núñez y por el Brócense , era un francés, discípulo de P e d r o 
Ramus . Impr imió su Retórica en 1544. 



m u c h a y t umul tua r i a lección, buen latinista y 
h o m b r e inofensivo, aunque pésimo poeta, lo cual 
h izo que lanzase sobre él todos los rayos de su 
cáustica indignación el Marcial Valenciano, don 
J a y m e Juan F a l c ó , lugarteniente general d é l a 
orden de Montesa , «el hombre más docto de mis 
reinos,» en frase de Felipe II. Nadie busca hoy 
{^Retórica de P a l m y r e n o por su doctrina, sino 
por varias curiosidades que cont iene, de las cua-
les la mayor son ciertos f r agmentos de come-
dias hechas para ser representadas por sus discí-
pulos *; curiosa muest ra del teatro escolar del 
siglo XVI. Las o b r a s de Palmyreno (dice con gra-
cia Mayans) son semejantes á una almoneda, 
donde se pueden tomar algunas cosas y dejar 
muchas más. 

En manos de tales compiladores, sin gusto y sin 
ingenio, el arte de bien decir no adelantaba un 
p a s o ; antes parecía decaer rápidamente de la 
al tura á que le elevaron las nobles disquisicio-

1 Rhetcrica. Valentías , ex offitina Joannis Mey, M D L X V I I , 
8.° Este libro, que r a r a vez se encuentra entero , cons ta , en 
realidad, de cua t ro p a r t e s , con por tadas d i s t i n t a s : \Rbetoricae 
Prolegomena.... ad amplissimum virum D. D. Franciscum Caelin 
del Castillo, Archidiaconum Saelabensem. 2.1 Prima Pars Rbeto-
ricae (De invenlione). 3 . ' Secunda Pars Rbetoricae.... induosli-
bellos distribuía: quorum prior e'.ocutionis praecepla; alter exerci-
tationem et exempla complectitur. Tertia et ultima pars Rbe-
toricae in qua de memoria et aciione dispulatur. Ad illustrissimum 
D. Petrum Volsecm Serenissimi Regís Poloniae Legatum.... in 
Hispania. (Esta te rcera par te tiene la singularidad de aparecer 
impresa un año an tes que las precedentes . ) Cuarta parte, com-
pues ta de u n a Si lva de Apotegmas , varias declamaciones, y al-

nes de Vives y Fox Morcillo, de Matamoros y 
Arias Montano. Sólo el Brócense era digno de 
completar su obra . Y aunque el Organum Dia-
lecticum et Rhetoricum no sea tal que pueda hom-
brearse con la sabia Minerva, po rque al fin y al 
cabo, en ésta se funda una ciencia nueva , la filo-
sofía del lenguaje, al paso que en el Organum no 
pretende Francisco Sánchez otra cosa que sacar 
las extremas consecuencias de los principios de 
Vives y de Pedro Ra mus, s iempre será intento 
digno de loa el haber fundido en un solo l ibro la 
Lógica y la Retórica, fusión apetecida de mu-
chos, y aceptada en principio por casi todos, pero 
retardada por los escrúpulos de contravenir á la 
enseñanza de Aristóteles. Arro jábanse , pues, los 
más audaces, como hemos visto en el t ra tado De 
ratione dicendi de Luís Vives, á sacar la Retórica 
de los términos del empir i smo, haciéndola de-
pendiente de las ciencias filosóficas ; pero sólo á 
un r amís /a fe rvorosocomo el Brócense podía ocu-
rrírsele el pensamiento de absorber la Retórica 

gunos f ragmentos d é l a s c o m e d i a s L o b m i a , Sigonia, Octavia,etc. 
Hay o t ra comedia bi l ingüe de Pa lmyreno Fabella sEiiaria, 
inserta en su librillo Pbrases Ciceronis.... Valencia , por Pedro 
de Hue te , 1574. Ninguna d e ellas está menc ionada por Bar re ra . 

Mayans cita otra Retórica más breve de Pa lmyreno : 
—De arte dicendi libri quinqué. Cuar ta edición, Valencia. 

1577, 8.°; pero Cerda la- t iene p o r un arreglo de la an te r io r . 

En su librillo De vera el facili imitatione Ciceronis.... (Zara-
goza, Pedro Bernuz, 1560, 8 .°) t r a e Pa lmyreno un Diálogo en 
castellano sobre el es t i lo . Véanse a d e m á s sus Campi eloqucn-
tiae.... Valencia, Pedro de Hue te , 1574 . 8." 

De Palmyreno hay muchas not ic ias en la Biblioteca Arago-
nesa de Latassa. 
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en la Lógica ó vice versa. Ni esta idea apareció 
de una vez rad ian te y luminosa en el cerebro del 
grande human i s t a , s ino que la fué m a d u r a n d o 
len tamente , hasta el pun to de notarse una evo-
lución progresiva desde el t ra tado De Arte di-
cendi, impreso en i556, y varias veces retocado 
después, has ta el Organum Dialecticum et Rheto-
ricum, que se es tampó en L y ó n , diez años más 
adelante, en 1579. De lo que viene á ser el Ars d¿-
cendi, t raba jo juvenil del autor , se fo rmará cabal 
idea por estas palabras de! p r ó l o g o , cuyo ñnal 
anuncia ya mayores intentos: «De Cicerón, Quin-
t i l iano, Hermógenes y Aristóteles, he extractado 
cierto Método, que con rigor pueda l lamarse Ars 
dicendi.... N o he quer ido escribir u n compendio, 
sino u n Arte, que facilite la inteligencia de Ios-
poetas y de los oradores, prescindiendo de regli-
llas menudas , como son las q u e se cont ienen en 
los Progimnasmas de Aftonio . . . . Los preceptos 
están extractados de los antiguos retóricos griegos 
y latinos; pero los he colocado en un orden pro-
pio, t r a tando pr imero de la invención, luego de 
la disposición y de la memoria , y ú l t imamente 
de la elocución. E n esta úl t ima parte apenas hago 
más que seguir el método de A u d o m a r o Talaeo 
que tengo por ópt imo y definit ivo. Pe ro como 
yo no tengo cos tumbre de jurar en las palabras 
de n ingún maestro, sé que he de sufr i r la repren-
sión de los discípulos de Talaeo , porque no re-

1 Lo m i s m o hizo Núñez , que habia sido discípulo de T a -

laeo, y á quien probablemente alude m á s abajo el Maestro 

Sánchez . 

duzco, como él, toda la Retórica á la elocución, 
a t r ibuyendo la invención y la disposición ai dia-
léctico. P o r ahora me l imitará á responderles que 
en este librillo no hago más que poner en orden 
los preceptos de los ant iguos, y tejer con las flores 
de sus prados una guirnalda para mi cabeza. En 
otro lugar expondré y defenderé mi parecer 
propio.» 

El guante estaba arrojado, y no era el Brócen-
se h o m b r e de decir y dejar de hacer; al contrario, 
la fiera independencia de su án imo levantaba 
cada día su pecho para nuevas batallas. Refundió, 
pues, completamente su Retórica an t igua , y la 
volvió á imprimir con el t í tulo de Organum Dia-
lecticum et Rhetoricum, dedicándosela á sus hijos 
«como aljaba llena de flechas, para que pudiesen 
pelear cont ra las infinitas cabezas de la h idra so-
fística.» El l ibro es revolucionario, d igno de Pe-
dro Ramus , y hace juego con el De los errores 
de Porfirio, y con la incomparable Minerva. El 
Brócense sostiene que los retóricos han invadido 
los límites y jurisdicción a jena , a t r ibuyéndose el 
t ratado de la Invención, de la Disposición, de la 
Memoria y de la Acción, y además el conoci -
miento de las leyes. Si la Dialéctica es, como dijo 
Aristóteles, el ins t rumento de todas las artes, ne-
cesario es que su estudio se an teponga al de to-
das las disciplinas. El ar te imita á la naturaleza; 
ahora bien: la naturaleza nos enseña pr imero á 
hablar , después á usar de la razón, y por últ imo 
á exornarla . Debe aprenderse , pues, lo pr imero 
la Gramática, que ordena las voces; lo segundo la 



Dialéctica, que in fo rma la r a z ó n ; lo tercero la 
Retórica, que da color y figwra á las sentencias. 
La Dialéctica no comprende sólo el ar te de dis-
pu ta r , sino que abraza todo el ejercicio de la ra-
zón, ó más bien es la razón misma, porque para 
Pla tón son cosas idénticas el discurrrir y el hacer 
uso de la razón. Dos son los efectos racionales: 
inventar y disponer ó juzgar ; la invención, pues, 
y la colocación se enumeran como las dos únicas 
partes de la Dialéctica. 

»Largo intervalo distan entre sí el o rador y el 
retórico, por más que alguna vez se confundan 
estas palabras. Al retórico pertenece únicamente 
exornar la ©ración con tropos y figuras, hacerla 
llena y numerosa . Orador se ha de l lamar tan 
sólo al que está m u y versado en todo género de 
artes y ciencias. Por eso la Retórica , lo mismo 
que la Gramática, es sólo una partecil la de los 
estudios del orador. 

2De las cinco partes de la Retórica que los anti-
guos e n u m e r a r o n , sólo la elocución y la acción 
le per tenecen. La invención y la disposición co-
rresponden á la Dialéctica. Y por más que sosten-
ga Cicerón que una es la invención y la disposi-
ción en el retórico y otra en el lógico, la verdades 
que no existe más que un arte de inventar y dis-
poner, acomodado á todas las ciencias, así como 
hay sólo una notación ortográfica para escribir 
todas las palabras. La invención y la disposición 
son dialéct icasdonde quiera que se encuentren , ya 
se trate de las vir tudes, como en el género de-
mostrat ivo, ya de la uti l idad, como en el suasorio, 

ya dé lo justo y de lo in icuo, como en el judicial. 
Cuando el orador quiera mover los ánimos de los 
oyentes, tendrá que t o m a r sus argumentos de los 
lugares dialécticos , persona, lugar, modo, t iem-
po, causa. 

»Si alguien me obje ta que nadie puede hablar 
sin invención y disposición, responderé , en pri-
mer lugar, q u e es posible que cualquier hombre 
invente y disponga rectamente, sin haber estudia-
do la Dialéctica, porque el h o m b r e es partícipe 
de la razón , y es, por consiguiente , lógico de na-
tura leza ; y añadiré, q u e no todo lo que es nece-
sario para un arte es propio del mismo arte, y así, 
la Gramática tampoco es parte de la Retórica. 

»Pero la Lógica , tal como se enseña general-
mente entre noso t ros , está atestada de cuestio-
nes físicas, metafísicas y hasta teológicas. ¡Cuán-
to ganar ía con reducirse á su propio terreno! 
Así como debe aprobarse y recomendarse por 
su ut i l idad la un ión y a r m o n í a de las ciencias 
en cuanto á su uso , así debe vi tuperarse el con-
fund i r los preceptos de la una con los de la otra 
cuando se enseñan. ¿ P o r qué—me dirás—los re-
tóricos y oradores han escrito t a n largamente de 
la invención y de la disposición? Porque cuando 
ellos e m p e z a r o n , todavía no estaba reducida la 
Dialéctica á preceptos, y como de todas maneras 
había que acudir á la invención y á la disposi-
ción , los retóricos invadieron el campo a jeno, 
y le poseen hasta h o y , aunque de mala fe. 

» La memor ia no es par te de n inguna ciencia, 
sino facultad h u m a n a . La acción y la pronuncia-



ción debieran relegarse al ar te de los histriones, 
pues lo mismo el retórico que el poe ta , pue-
den ser perfectísimos en su a r t e , aunque vivan 
en la soledad más apa r t ada ; pero atendiendo á 
que la acción es como la elocuencia del cuerpo, 
uni remos su estudio con el de la e locución, re-
duciendo la Retórica á estas dos partes. 

s El estoico Zenón comparó r idiculamente la 
Dialéctica con el puño cer rado, y la Retór ica con 
la mano extendida. ¡Como si pudiera haber nin-
guna disputa que no sea en te ramen te lógica, ó 
como si el man to plegado difiriese del manto ex-
tendido, ó el fuego m a y o r del menor! La natura-
leza de las cosas no se mide por ser más ó menos 
en n ú m e r o , n i por ser mayore s ó menores . La 
verdadera diferencia en t re estas artes debe to-
marse de su fin. El de la Lógica es usar de la ra-
z ó n ; el de la Retórica e x o r n a r l a con palabras, o 

De las profundas novedades lógicas que el Bró-
cense in t rodujo , así en este t ra tado como en el De 
los errores de Porfirio , hac iendo cruda guerra 
á la división de los s i log ismos , á los modales, á 
los términos vocales, mentales , cathegoremáticos, 
equívocos, etc , no es ocasión de t ra tar ahora. 
El Organon se divide en tres l ibros. Los dos pri-
meros (De inventione et dispositione), son entera-
mente dialécticos; el tercero (De la elocución), 
es idéntico al que se lee en el De arte dicendi'. 

1 Sobre la fe, s i empre d u d o s a , d e D . Lorenzo Ramírez de 
Prado, menciona Mayans una edición De Arte dicendi, de 1556. 
Hace verosímil esta noticia el af i rmarse en los prel iminares de 
!a de 1569 (por Matías Gas t ) , que el libro había s ido ya otras 

Con el Brócense puede decirse q u e mur ió t oda 
originalidad en estos estudios Quizá el mismo 
ardor, propio de su c o n d i c i ó n , con que se opuso 
á las preocupaciones filo sóficas, entronizadas en 
las escuelas , compromet ió la noble causa que 
defendía (que e ra , en s u m a , la de Vives y la del 
pensamiento independiente) , y a t ra jo sobre la 
cabeza de su au to r disgustos y persecuciones, 
haciendo sospechosas hasta sus lucubraciones 
más inofensivas, como lo e ran c ier tamente éstas 
de Retórica v Gramát ica . Lo mismo los escolás-

xices impreso . La edición q u e sirvió para la de Ginebra es la s i -
guiente: 

—Francisci Sanciii Brocensis in inchta Salmanticensi Acade-
mia Rheioriccs Professoris de Arte dicendi liber unus denuo auctus 
et emendatus. Cui accessit in Artem Poeticam Horatiiper eundem 
Parapbrasis et Brevis Dilucidatio. Salmanticae, excudebat Petrus 
Lass'us, >57). S .°—Dedicator ia al Claus t ro d e Profesores de 
Sa lamanca .—Prólogo á los estudiosos de la Retór ica — V e r s o s 
laudatorios d e Fernando Sánchez Brócense , Juan Domingo Flo-
rencio Romano , y Gaspar Ribero . 

— Organum Dia'.ecticum et Rbetoricum cunctis disciplir.is 
utilissinmn acnecessarium. Per Franciscum Sanctium Brocensem, 
in inclyta Salmanticensi Academia Rhetoricae Primarium, Grae-
cacque Linguae Doctoran. Lugduni, apud Antonium Grypbium, 
J57<>. 8.° ( 2 . ' ed . ) Salmanticae, apud Micbaelcm Serranum de 
Vargas, auno 1588, swiiptibus Ciaudii Curie! Sabaudicnsis 
Bibliopolae e regione scholarum Majorum commorontis , sub 
insigni cucurbitae aureae. 8 . ° Dedicado por el editor á Baltasar 
de Céspedes, ye rno del Brócense , y sucesor suyo en la cá tedra 
de Retórica. El Brócense la había dedicado á sus hi jos . 

U n a y otra Retór ica pueden leerse en el t o m o pr imero de las 
obras completas del Brócense (Francisci Sanciii Brocensis.... 
Opera Omnia, una aun ejusdem scriptoris vita, auclore Gregorio 
Majansio. Tomus primus, seu opera grammatica. Gene-cae, apud 
fralres de Taimes ( P P . 297 á 4 4 4 ) . 



ticos que los human i s t a s vulgares y rut inarios, 
sentían que aquella m a n o de hierro los levan-
tase de su flojedad y somnolencia , y se vengaron 
de é l , acusándole á la Inquis ic ión , y poniendo 
sospechas en su fe. Á t a n feroces y absurdas re-
presalias acudía , en el siglo xv i , la ciencia ofi-
cial y petrificada con t r a los reformadores á 
quienes en otro campo no podía vencer, a rman-
do los puñales cont ra P e d r o R a m u s , ó amar-
gando con la dureza de las cárceles la vejez al 
Brócense y la edad m a d u r a á F r . Luís de León. 

P a r a completar esta bibl iografía nos falta ha-
cer menc ión de las Instituciones oratorias, de 
Miguel Saura ( 1588) , y su Libellus de figuris 
rhetoricis (1567) ; del t r a t ado De utraque inven-
tione oratoria et dialéctica ( 1 0 7 0 ) , del his toria-
dor aragonés Je rón imo Costa, que tenía ciertas 
tendencias p la tón icas , si hemos de creer á su 
panegirista Florencio R o m a n o : 

Dogmata praestantis día Platonis babes, 

de las Tablas breves y compendiosas del com-
plutense Alfonso de T o r r e s (1579), autor de otra 
Retórica más extensa , que no parece; de los dos 
bellísimos opúsculos del maestro Bar to lomé Ba-
r r i e n t e s (el más docto de los humanis tas salman-
t inos contemporáneos del Brócense): el uno, De 
periodorum sive ambituum distinctionibus; el 
o t ro , De periodis ordinandis ( 15y3 ) ; del Epito-
me troporum et schematum, de Francisco Gallés 
( 1 5 5 3 ) , y , finalmente, de las Breves rhetoricae 

institutiones, del valenciano Francisco Novella, 
discípulo mediocre de Pedro J u a n Núñez ( 1 6 2 1 ) . 

Todos estos l ibros, exceptuando, si acaso, el ú l -
t imo , están escritos en buen l a t í n ; todos repro-
ducen mater ia lmente la misma doc t r ina , tomada 
de las mismas fuentes : n i n g u n o a rguye pensa-
miento propio en el au tor , ni a tención la más leve 
á la l i teratura de su t i empo, en la cual carecieron 
de toda influencia. Escr ibían como para Grecia 
ó para R o m a , y como si estuviese aún en pie 
la antigua organizac ión de los t r ibuna les , ó 
persistiese el foro íntegro y libre. Y como al 
mismo tiempo iba cayendo en desuso la h e r -
mandad entre la retórica y la filosofía, tan pre-
conizada por Vives , por Fox Morcillo y por el 
Brócense , no era de ex t raña r que las artes re tó-
ricas fueran haciéndose cada día más empíricas, 
más descarnadas, más anacrónicas y más infecun-
das, dando vueltas e t e rnamen te alrededor de los 
mismos textos , sin tomar de ellos el espíritu de 
creación y de libertad que había an imado á los 
humanistas del Renacimiento. En toda Europa 
se daba el mismo fenómeno . Desde fines del si-
glo xvi , la enseñanza clásica, al reglamentarse 
en los colegios, había perdido no pequeña parte 
de su eficacia y de su vir tud sobre el espíritu 
moderno 

• a) Micbaelis Saurae Valenlini Oratoriarum ¡ustitutionum 
libri III, nunquam antea in lucem editi, ad iUustrissimum D. Do-
miman Franciscum Oliverwn Popideti abbatem. Estetiam perutilis 
epitome ejusdem Saurae sola Rhetoricae praecepta complectens. 
Pampilone, ex typographia Thome Porralii Sabaudiensis, 



Extraviado el verdadero sentido de la ant igüe-
dad , ya no se buscaban en ella impresiones de 
frescura ni a l ientos de renovación , como en 
aquella edad heroica de la cul tura clásica, que 

MDLXXXVUI. S.° L ib ro m e n c i o n a d o p e r Ce rda , que le p o -
seía , pe ro no po r Nicolás An ton io ni po r Ximeno. 

—Libeüus de figure rbetóficis (Valen í iae , apud Joannem Mey, 

1567 y 1576) . 
b) De utraque inventione oratoria el dialéctica libeÚus. Pom-

paejopoK, ex typographic Thomae Porralii, 157c. 8 . ° 
c) Epitome troponin ac schematum el grammaticorum et 

rhetorum, ad auctorcs turn propbanos, turn sacros intelligendos, non 
minus utilis quam necessaria, Francisco GaUesio rhetoricae eximio 
professore coliectore. Va len t iae , pe r Joann. Mey Flandrum, 
1553 . S.° 

d) De Alfonso d e T o r r e s c i t a Cerdá l as Tabulas breves et 
compendiarías in duos tomos Rhetoricae abs se compositae. Alcalá, 
po r J u a n í ñ i g u e z d e L e q u e r i c a , 1 5 7 9 , 8 . " (La Retór ica la ta , á 
la cual e s t a s T a b l a s se re f ie ren , fué dedicada p o r el a u t o r a! 
d u q u e de Maqueda ; p e r o no se conoce e j e m p l a r a l g u n o de el la .) 
Escr ib ió T o r r e s a d e m á s un t o m o de dec lamaciones y e j e r c i c io s 
r e tó r i cos (Rhetoricae Exercitationes), q u e ci ta Cerdá c o m o im-
p r e s a s en Alcalá de H e n a r e s en 1 5 6 9 . 

e) Opuscula líberalium artium Magistri Barrienti Salmaníi-
cae professoris.... Salmanticae, expense Simone a Pcrtonariis. 
Cum privilegio, 1573. 

f ) Francisci Novellae Breves Rhetoricae Instituí iones.... V a -

lent iae . 1 6 2 1 , 1641, e t c . , e t c . 
P a r a m á s p o r m e n o r e s b ib l iográf icos , véase el Commentarhis 

de praecipuis rhetoribus hispanis q u e C e r d á a n t e p u s o á su e d i -
ción de la Rhetorica Contracta ó Particiones Oratorias de Ge-
r a rdo J u a n Vosio (Madr id , S a n c h a , 1781) - La Re tó r i ca de Vo-
s i o e s obra indiges ta ; pero los apéndices y las n o t a s con que 
Cerdá dobló su v o l u m e n , e s t á n l lenas de la m á s exquis i ta eru-
dición sobre a u t o r e s y l ibros e s p a ñ o l e s . L é a s e , además , el 
Specimen bibUothecae bispano-majansiarme de D . G r e g o r i o Ma-
y a n s , publ icado en H a n n o v e r , por David C l e m e n t , en 1753 . 

empieza en el Petrarca y se cierra con Enr ique 
Stéfano, el más g rande de los helenistas . Al ju-
venil y sincero en tus iasmo, que da tan extra-
ordinario calor á las poesías y á las prosas de 
P o n t a n o y d e Policiano, las cuales p rop iamente no 
son imitación de la a n t i g ü e d a d , sino u n a anti-
güedad resuci tada, una re-creación de lo an t i -
g u o , con la misma carne y sangre q u e tuvo ; á 
la espontánea y ardorosa elocuencia de Vives , á 
la gracia inf in i ta de Erasmo , hab ía sucedido 
una imitación f r í a , algo de pueri l y de umbrá-
til, una verbosidad estér i l , l i tera tura de escola-
res y pedagogos, no de hombres hechos y aveza-
dos á las to rmentas de la vida. Así nació aquella 
filología, aquella oratoria y aquella poesía de 
colegio, que malamente l laman a lgunos jesuí-
tica, puesto que los jesuítas ( en cuyas manos 
vino á quedar finalmente la enseñanza de las le-
tras clásicas en muchos países de E u r o p a ) , a n -
tes cont r ibuyeron á retardar que á acelerar la 
inevitable decadenc ia , por más que, llegados á 
las cátedras en época ya t a rd í a , en que el Re-
nacimiento hab ía dado sus mejores f ru to s , y 
comenzaba á descender , part icipasen , como 
todo el m u n d o , de la a tmósfera retórica y decla-
mator ia que empezaba á resp i ra r se , y aun car-
gasen con el principal s a m b e n i t o , por ser los 
más numerosos y reputados inst i tutores de la 
juventud. No tenían ellos la culpa de que las es-
cuelas del siglo X V I I no pudiesen ya producir 
Vives, ni Foxos, ni Arias Montanos , ni Bro-
censes, porque el espíritu que hab ía alentado 



á aquellos grandes hombres estaba extinguido. 
El tránsito de la prosa del Renacimiento á la 

prosa de los colegios (que t a n t o i n ñ u y ó luego en 
las l i teraturas vulgares, y pr incipalmente en la 
francesa), se manifiesta en el i lustre jesuíta va-
lenciano Pedro Juan P e r p i ñ á , c iceroniano de la 
escuela de los Bembos , Sadoletos y Osorios, 
equiparado por sus con temporáneos con el Nés-
tor dé la l l iada, <¡de cuyos labios fluía una oración 
más dulce que la miel,» orac ión afeitada y b ien 
c o m p u e s t a , pero m u e l l e , l ánguida , perifrástica, 
verbosísima a ú n más que la de sus modelos, mo-
nótona casi s iempre , y falta de precisión y de 
nervio. No quiero reñ i r con los muchos admira-
dores de tan ilustre v a r ó n , con cuya lectura yo 
también suelo r ec rea rme , halagados mis oídos 
por la corriente fácil y plácida de aquellos redon-
dos períodos que con tanta anchura y por tan 
largos ámbi tos y n u m e r o s o s rodeos se d i la tan . 
Pero prescindiendo de que esta elocuencia es las 
más veces de cen tón , a u n las mismas flores de 
que t a n pródigo es el o rador , me parecen mustias 
y a j adas , y me acuerdo de haber las visto antes 
lozanas y olorosas en o t ros hue r tos de Nápoles y 
de Florencia . Y lo q u e más duele es que habien-
do nacido el P . Pe rp iñá para la grande elo-
cuencia, nunca tuvo ocasión de ejercitarla al aire 
libre y en verdadero ce r tamen, sino en pugnas 
escolásticas, en paradas y en discursos de apara-
to, donde, aunque los asuntos fuesen dignos y 
elevados como en el Develeri religiotie retinenda, 
fa l taba siempre el sol, y el polvo de la arena, 

y los músculos se ejerci taban en azotar el vacío. 
N o nos dejó escritos el P. Pe rp iñá los secretos 

del ar te que con tan to luc imiento profesaba; pero 
al comenzar á explicar en el Colegio R o m a n o , en 
Noviembre de I56I, los l ibros Del Orador de Ci-
cerón, p ronunc ió , á manera de preámbulo , una 
oración De Rhetorica discenda, á la cual puede 
añadirse otra De avita dicendi laude recuperan-
da: ad Romanam juventutem, que sirvió de intro-
ducción á sus lecciones sobre la Retórica de Aris-
tóteles, p ronunciadas allí m i s m o en 1564. E n -
t rambos discursos son panegí r icos , más que 
didascálicos, y se reducen á pondera r en frases 
espléndidas las grandes ut i l idades sociales y r e -
ligiosas que trae el arte de bien deci r , cuando se 
emplea rectamente , porque de n ingún modo 
quiere asentir á la confus ión entre la elocuencia 
y la vir tud, y en t re el o rador y el hombre de 
bien, en que cayeron los retóricos ant iguos 1 , sino 

1 « N a m quod nonnulli nobilissimi re thores e loquent iam vir-
t u t e m esse c o n t e n d a n t , ñeque posse nisi in bono viro reperiri , 
o p t a n d u m quidem illud e s t , sed p a r u m ve rum : si en im .v i r t u . 
t em eam vocant , quae more perfec ta , omnino bonos eos efficit, 
in quibus es t , quid absurd ius dici p o t e s t , q u a m eloquentiam hoc 
vi r tu t is genere con t ine r i : sin a u t e m a b u t a n t u r vir tut is nomine 
e tabso lu t ionemper fec t ionemque t a n t u m cu jusque re i significant, 
est qu idem eloquentia v i r tus in ra t ione pos i ta , u t omnes artes 
ac scientiae, sed cum hoc genus v i r tu t i s non simplici ter bonos 
homines reddat , ve rum cum ad junc t ione ; u t bonos rhe tores , 
bonos dialéct icos , bonos phi losophos , nihil id obs ta t quominus 
ct eloquentiam improbi habeanl, et e jus v i r ibus ad óp t imas qua-
sque res labefactandas et ever tendas a b u t a n t u r . » 

Petrijoannii Perpiniani Valentini e Societale Jesu Orationes 



que expresamente a f i rma que pueden tener y 
muchas veces t ienen elocuencia los malvados, y 
q u e de tal poder se valen para combat i r y oscu-
recer la verdad. Sost iene , de acuerdo con el Bró-
cense y con la m a y o r parte de nuestros humanis-
tas del siglo xvi, q u e la Retórica debe enseñarse 
después de la Dialéctica y aun de toda la filo-
sofía, pero no prevaleció este criterio en las es-
cuelas de la C o m p a ñ í a . En cambio , el P. Perpi -
ñá se declara adverso á todas las demás novedades 
i-amistas, y especialmente á la de reducir la Retó-
rica al t ra tado de la elocución 

El mismo sent ido que pudiéramos l lamar tra-
dicionalista ó conse rvador de los preceptos de los 
antiguos, sin a l teración ni menoscabo, en oposi-

duodevigin',i.Romae,apud Zannettumet Ruffinelium, MDLXXXFII. 
Perinissu Superiorum. P á g . 245 y ss. 

Tengo , además , o t r a e d . d e Brescia, apud Petrum Mariam 
Marchettum, 1589. P e r o la m á s comple ta y recomendable es 
sin duda la de Roma de 1749 (4 t omos en 8.°}, con una extensa 
biografía del autor , e sc r i t a por el P . Lazzeri . 

> Exor t i sun t er.im p r o x i m i s annis t a m in dialecticis quam 
in rhetor icis novi q u í d a m doct r inae veterís emendatores : qu i -
bus , c u m nihil esset a l i u d p r o p o s i t u m , nisi pr incipibus e t prope 
dixer im paren t ibus c m n i u m discipl inarum adve r san , et magnis 
auc to r ibus reprehendendis s u u m adolescer.tulís r u d i b u s e t im-
peri t is ingenium vend i ta re , s tudío repugnandi longius quam 
par e r a t , provecti saepe s ine rat ione sb iis, quos defendere de-
b u e r a n t , d i s s e n s e r u n t . . . . H ínc proseminatae s u n t illae pueriles 
opiniones e t absurdae, q u a s n o n n u l l i j a m solas in scholis into-
l e r a b i l i c u m ar rogant ia c t fas t idio p ro verissimis cert issímisque 
j a c t a n t : benedicere, nun persuaden, finem esse oratoris: solam 
elocutionem esse bujus arta ; aut eloculionem cum prciiuntiatione 
et actione: r idiculum esse nunc quaere re números in oratio-
n e . . , . , e tc . (P . 341 de la e d . príncipe d e R o m a . ) 

ción con la tendencia reformadora q u e se inicia 
en Luís Vives, y llega á su co lmo en el Brócense, 
predomina en los t ra tados de Gramát ica y Retó-
rica que los jesuítas escr ibieron para sus discí-
pulos, como es fácil notar c o m p a r a n d o , v. gr., la 
célebre Gramática lat ina del por tugués Manuel 
Álvarez (que dió n o m b r e al método alvaristico) 
con la Minerva del maest ro Sánchez . El tratado 
de Retórica que más séquito logró en las escue-
las de la Compañía , el único que le parecía bien 
al P . Perp iñá , hasta declararle perfect ís imo por 
ia brevedad y la e legancia , es el de Cipriano 
Suárez, uno de los que in tervinieron en la mo-
numental edición de San I s ido ro , comenzada 
bajo los auspicios de Felipe I I L a Retórica del 
P. Suárez ( q u e siguió en ella el i n t en to de An-
tonio de N e b r i j a , con las modificaciones que 
el adelanto de la filología hacía precisas) , está 
compuesta con las mismas palabras de Aristóte-
les, Cicerón y Quint i l iano, o rdenadas en tres li-
bros, según la división c o m ú n . H a y más de 20 
ediciones 2 de este l ibro de texto, sustituido hoy 

' Vid. ep . XVI á Francisco A d o r n o , en el tomo I I I , pá -
gina 9 9 de la edición del P . Lazzeri . 

2 D. Cypriani Soare{ Societatis Jesu, de Arte Rhetorica libri 
tres, ex Aristotele, Ciceroneet Quinlilianopraecipuedeprompti. Nunc 
ab eodem auctore recogniti et multis in locislocupletati. Caesaraugus-
iae. Excudebat Joannes Soler, MDLXXXI. 8.° C e r d á y Rico m e n -
ciona dos eds . de Venecia, 1565 y 1568; Sevilla, 1569; Ambere s , 
1575; Madrid, 1 5 7 7 ; Madr id , 1583; Roma, 1 5 8 5 ; Verona , 
1589 ; R o m a , 1590 ; Madrid ( p o r Pedro de Madrigal) , 1597; 
Lisboa, 1620; Praga, . 1675 . . . . pe ro debe de haber muchas m á s , 
porque el l ibro corrió t r iunfante en todos los colegios de Jesu í -
tas de Europa . F.I P . Cipriano Suá rez e ra na tu ra l de O c a ñ a . 
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entre los Jesuítas por el del P. Kleutgen. Menos 
conocidas que la Retórica del P . Suárez son las 
de J u a n de Santiago (a5^5), Bartolomé Bravo 
(1596), y Rodr igo de Arr iaga (i636), todos ellos 
ciceronianos fervorosos, incluso el ú l t imo, que, 
con ser m u y escolástico, tomó por base única 
de su t raba jo los l ibros preceptivos del orador 
romano , reduciéndolos á u n solo cuerpo de doc-
tr ina, que l l amó De or atoré 

Ahora conviene hacer memor i a de las Retóri-
cas en lengua castellana, y dar á sus autores el 
debido t r ibuto de a labanza , siquiera por el amor 
que mos t ra ron á su nat iva lengua, y el empeño 
de enriquecerla con lo que hasta entonces se ha-
bía considerado pa t r imon io exclusivo de las len-
guas clásicas. La h o n r a de habe r intentado el 
primero con la Retórica lo que Nebri ja hizo con 
la Gramát ica , corresponde de justicia al monje 
Je rónimo F r . Miguel de Salinas, autor también 
de un r a ro libro apologético de ¡a buena y docta 

» Los c u a t r o l ib ros De arte Rhetorica y el Demetbodo concio-
nandi del t o l edano J u a n de S a n t i a g o , no los he v i s to m á s que 
c i tados po r Cerda y Rico , q u e los da por impresos en Sevi-
l la, ex officina Jo. Leonii, 1595 , y los elogia m u c h o po r la se-
lección de los e j e m p l o s . 

—Bartbolomaei Bravi S. I. de arte oratoria ac deejusdemexer-
cendae ratione, TuUianaque imitalione, varia ad res singulares 
adbibita exemplorum copia, libri quinqué (Medina del Campo , 
1596) . Con t i ene o rac iones ó dec lamac iones de cosecha del au-
t o r , q u e i m p r i m i ó , a d e m á s , u n t r a t a d o sobre el g é n e r o epis-
t o l a r . 

— L o s c u a t r o l ib ros De oratore de Rodr igo de Ar r i aga se im-
p r imie ron en C o l o n i a , typis Bernardi Gualteri, 1636. 8 . ° 

T E O R Í A S L I T . EN LOS S IGLOS XVI Y X V I I . 2 8 9 

pronunciación , que el Brócense , con su acos-
t u m b r a d a crueldad de gladiador, l lama fétida y 
ridicula defensa de la pronunciación bárbara y 
gótica. La Retórica de Salinas se impr imió anó-
nima hasta cierto pun to (ya que en la por tada 
consta, si no el nombre , la profesión religiosa del 
autor y la orden á que per tenecía) , en Alcalá de 
Henares , en 1541, y es c ier tamente me jo r libro 
que el de la Pronunciación, s iendo su mejor g a -
rantía la epístola del docto human i s t a toledano 
Juan Petreyo ó Pérez que la encabeza y reco-
mienda. Su elogio, por o t ra parte , queda hecho 
en dos palabras : es la más ant igua Retórica en 
nuestra lengua vulgar acomodada especial-

• Asi lo reconoce J u a n P e t r e y o : « T u u n u s , P a t e r o b s e r -
vande, ausus e s haec c laus t ra p e r r u m p e r e e t ad e jus disciplinae 
c o n s u e t u d i n e m v u l g u s a d m i t i e r e , q u a non alia ad vi tae u s u s 
a u t u t i l ior es t a u t j u c u n d i o r ; eaque fel ic i ta te u t p r i m u s n o v u m 
iter ingressus , exempla r s ecu tu r i s vix re l iqu i s se videaris quod 
a d d a n t . » 

« Rhetorica en lengua castellana, en la cual se pone muy en breve 
lonecessaiio para saber bien hablar y escrevir : y conoscer quien 
habla y escrive bien. Una manera para poner por exercieio tas 
reglas de la Rhetorica. Un tratado délos avisos en que consiste la 
brevedad y abundancia. Otro tratado de ¡a forma que se deve te-
ner en leer los autores:y sacar deHos lo mejor para poderse dello 
aprovechar quando fuere menester: todo en lengua Castellana: 
compuesto por un frayle de la orden de Sant. Hieronymo, con pri-
vilegio Imperial.» 

4 g o t . , 4 h s . fo ls . y 117 folios. 
Colofón : «Fué impressa esta presente obra y nueva invención 

de Rhetorica en Romance a loor y alabanza de nuestro Señor Jesu 
Christo y de su gloriosissima madre, en la muy noble Villa y fioren-
tissima Universidad de Alcalá de Henares encasa de Juan de Bro-
car, á ocho dias del mes de Febrero del año MDXLI (1541)-» 
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mente al uso de los predicadores . Por eso su 
au tor la l l amaba nueva invención, aunque la doc-
t r ina de todo t iene menos de nueva. 

La nueva invención de Salinas no tuvo más 
imi t adores ,que y o s e p a , que loscua t ros igu ien tes : 
Rodrigo Esp inosa de San tayana , Juan de Guz-
m á n , Baltasar de Céspedes y Bar to lomé Ximénez 
P a t ó n , el más copioso y digno de leerse de todos 
ellos. El más seco y trivial es Santayana , que 
t iene el mér i to único de haber incluido en su 
Arte de Rhetórica (1578) el género histórico y 
el de las epístolas El estudio de las condiciones 
de la historia está hecho empíricamente, á la 
ún i ca luz de los Comenta r ios de Julio Césa r . 

Siguió á ésta Retórica la de J u a n de Guzmán, 
maest ro de le t ras h u m a n a s en Pontevedra , dis-
cípulo del Broscense, aunque se le conoce muy 
poco tan buena enseñanza , n i en esta Retórica 
ni en su pedantesco comentar io á las Geórgicas 
de Virgilio, q u e t r adu jo en versos duros y a r ras -
t r ados . Algunas poesías intercaladas en ésta Re-
tórica son mejores , y muest ra ciertas pre tensio-
nes artísticas el haber la dividido en diálogos ó 
convites á la m a n e r a de Pla tón, Xenophonte y 
Plutarco No llegó á imprimirse más que la 

1 Arte de rheiorica, en el qual se contienen tres libros. El 
primero enseña el arte generalmente: el segundo particularmente 
el arte de historiador : el tercero escrivir epístolas y diálogos. Ma-
drid, por Guillermo Drouy, 1578. 

i Primera parte de la Rheiorica de Joan de Guzmán, público 
professor desta Facultad, dividida en catorce Combites ( s i c ) de 
Oradores: donde se trata el modo que se deve guardar en saber 

primera parte , que t rata del género del ibera t ivo, 
aplicando violentamente sus reglas á la e locuen-
cia sagrada. 

El Maestro Baltasar de Céspedes, yerno de 
Brócense, y no indigno sucesor de él en la cáte-
dra de Retórica de Salamanca , dejó inédita u n a 
Arte Rhetórica, parte en romance y parte en 
latín, acompañada del Discurso de las letras hu-
manas, llamado el Humanista, especie de vade-
mécum para el estudio de la filología clásica, 
cuyos términos dilata generosa y magní f icamente 
el Maestro Céspedes, haciendo ent rar en ellos, 
no solo el conocimiento fundamenta l de las len-
guas griega y latina, y el estudio y e n m e n d a c i ó n 
de los autores clásicos de ellas, sino toda la m a -
teria de antigüedades, paleografía, epigrafía, e tc . , 
siguiendo en todo las huellas de José Escal íge-
ro, á quien l lama á boca llena «el m a y o r hu-
manista de nuestro siglo.» Es t a n sabio y atre-
vido este discurso, que yo le tendr ía en muchas 
cosas por obra inspirada del Brócense, si no me 

seguir un concepto por sus partes, en qualquiera plática, razona-
miento ó sermón, en el género deliberativo, de todo lo qual se pone 
theórica y práctica. Alcalá de Henares, por Joan Iñiguez de Le-
querica, año 1589. 8.°, 8 h s . prels . , 291 fols . y cinco más d e 
Tablas . 

Intercaladas en t re la prosa de este libro hay varias poesías 
del autor , bastante est imables, en las cuales se inclina á la imi-
tación de F r . Luís d e León. Son t raducc iones d e los cinco 
pr imeros Salmos y de varios ep igramas de Marc ia l , una can-
ción y unas liras originales, y dos ep ig ramas la t inos . 

El au tor se gloría de haber sido formado en ia ojicina delgran 
Sánche^ Brócense, y de Joan de Mal-Lara, hispalense. 



persuadiese de lo contrario la mala voluntad 
que muest ra el au tor á las que l lama «Metaphísi-
cas gramaticales,» a u n elogiando en otras partes 
la Minerva de su suegro. E n la Retórica tiene 
t ambién Céspedes algunos preceptos originales 
y nuevos. Hace consistir la crítica en dos partes 
principales ; génesis y análisis. L lama génesis á 
la composición total de la obra , que es como una 
generación ó par to del entendimiento, y análisis 
al examen y ana tomía de la obra hecha , que él 
divide en cuatro análisis parciales: gramatical, 
lógica ó dialéctica, retórica y ética '. Principios 
de crítica ve rdaderamente ampl ís imos, puesto 
que se elevan desde la consideración de las for-
mas gramaticales más externas has ta la del ínti-
mo sentido ético y filosófico de la obra literaria. 

No era h o m b r e de tan altos pensamientos el 
laborioso preceptor de Villanueva de los Infan-
tes, Bar to lomé Ximénez Pa tón , hon rado por la 
amis tad de Lope de Vega y de Quevedo. La 
Elocuencia Española, que muy aumentada y 
un ida á la Eloquentia Sacra y á la Eloquentia 

' Las obras del Maest ro Céspedes se hallan j un t a s en un 
códice de la Biblioteca Nacional , marcado V . — 8 7 . Comprende 
la Retórica, la Gramática y el Discurso del humanista, y lleva 
la fecha d e 1607. El Humanista se ha impreso suelto en un 
opúsculo ya r a r o : 

—Discurso de las letras humanas, llamado el Humanista, que 
según D. Nicolás Antonio escribía en el año de ¡600 Baltasar 
de Céspedes, yerno del Brócense, y su inmediato sucesor en la Cá-
tedra de Prima de Retórica de la Universidad de Salamanca, y 
que sale alubia primera vez por D. Santos Diez González- En 
Madrid, por Antonio Fernández, 1784. 8 . ' 

Romana, formó luego el Mercurio Trimegisto, 
merece estimarse como verdadero tesoro de ejem-
plos tomados de nuestros poetas del siglo xvi , en 
los cuales tenía Pa tón lectura inmensa. Solo la 
Agudeza y arte de ingenio de Grac ián , y la Re-
tórica de Mayans p u e d e n compet i r en riqueza y 
amenidad de textos y citas con el Mercurio Tri-
megisto, en cuyas páginas todavía esperan al 
erudito y al colector de nuestros poetas m u y agra-
dables sorpresas. Es el único de los retóricos de su 
t iempo que tuvo constantementef i ja la atención en 
los monumen tos de la l i teratura vulgar , el único 
que escribió para España y no para Grecia ó Roma. 
Pa tón es, en alto grado , beneméri to de nuestra 
lengua, pero aquí se det iene su originalidad. En 
la doct r ina saquea á todos los anteriores, espe-
cia lmente al Brocease, á e jemplo del cual exclu-
ye de la Retórica la invención y la disposición, 
y estudia so lamente la elocución. Pero cuando se 
separa de tan gran modelo , es siempre para desati-
nar sin t é r m i n o ni medida , disertando, v. gr., 
con grande aparato sobre la salvación de Her-
mes Trimegis to , fabuloso personaje de la mi to-
logía egipcia; ó pa t roc inando la absurda opinión 
del Dr. Madera, que a f i rmaba ser el castellano la 
lengua primit iva de España y mucho más antigua 
que el latín; ó r ecomendando al orador , entre 
otros específicos para conservar y acrecentar la 
memor ia , «el unto del oso y cera blanca, y de -
rretida la cera con el unto , el qual ha de ser dobla-
do que la cera, y con la yerba que l l aman Vale-
riana, y la Euf rag ia , frescas ó secas, y machaca-



das m u y bien, y mezcladas con el unto derre-
t ido en la cera y puesto al fuego donde se cueza 
hasta que se vuelva espeso, meneándolo con un 
palo: con lo qual se ha de un t a r el colodrillo y 
f rente a lgunas veces ' .» 

' Eloquencia Española en Arte. Por el Maestro Bartholome 
Ximénez Patón. Toledo, Thomas de Gu^rnán, 1604. 8.° , 8 hojas 
prels. sin foliar, 13 d e pró logo, 123 de t e x t o y 7 de Tab la . 

—Mercurios | Trimegis- \ tus, sive de tri- | plici eloquenlia Sa-
cra, | Española, Romana. | Opusconcionatoribus ver- | bisacri, 
poetis utriusque linguae, divinarum et | humanarum litlerarum stu-

| diosis utilissimum. | A. D. D.Jhonnem {sic) de Tarsis Comi- | 
lem de ViUamediam Archigrammathopho- | rum Regis. | Authore 
Magistro Bartbolo- | mato Ximenio Palone Almedinensi, ejus pu-
blico | Doctore et Protogrammatophoro (a) in oppi- [ do Villanuxia 
de los Infantes, Cu- \ riae Romanae, et Sancii Of- | fidi Scriba. | 
Cum Privilegio. \ Pelro de la Cuesta Gallo Typographo. Beatiae. 
| Anno 1621. 4.° , 8 h s . pre ls . 2 8 6 folios - j - 2 0 sin foliar 

con varios apéndices é índice . 
Bajo este rótulo general se c o m p r e n d e n cua t ro obras distin-

t a s , la Eloquenlia Sacra, en l a t í n ; la Eloquencia Española, en 
castellano ; las Instituciones de la gramática española ( id.) ; la 
Eloquenlia Romana, en lat ín. A todo hay que agregar una cáfila 
d e versos laudatorios en a labanza del a u t o r , que no van al prin-
cipio, como d e cos tumbre , s ino al medio , para que todo sea 
ex t ravagan te en la disposición t ipográf ica de este l ibro; varias 
polémicas de Patón con el P . Francisco de Cas t ro , de la Com-
pañía de Jesús , y con el d o m i n i c o F r . Es teban de Arroyo, y 
f inalmente una serie de cer t i f icados d e los catedráticos de elo-
cuencia, ó séase dómines , d e Baeza, Ubeda, Alcaraz, Ciudad 
Real, la Membrilla, Albacete , Vi l lapalac ios . . . . compromet i én -
dose á no enseñar nunca por o t ro libro que po r el Mercurio 
Trimegisto. Ximénez Pa tón i m p r i m i ó un t ra tado d e El Perfecto 
Predicador. (Baeza, 1612, por Mariana d e Montoya . ) Como no 
'o he v i s to , ignoro si difiere en a l g o de la Eloquentia Sacra. 

( a ) Protogrammatophoro y Archigyammatopboro qu i e ren dec i r , en la lat ini-
d a d de l m a e s t r o P a t ó n , « C o r r e o m a y o r » . 

Pa tón era el oráculo de todos los preceptores 
de la Mancha y del re ino de Jaén . 

La riquísima l i teratura preceptiva del s igloxvi, 
posee todavía dos clases de obras, de las c u a -
les nada hemos dicho; las referentes á la ora-
toria sagrada, y las q u e t ra tan del modo de es-
cribir la historia. Las p r i m e r a s son numerosís i-
mas: Nicolás A n t o n i o cita más de 37, entre cuyos 
autores suenan , además de los human i s t a s Mata-
moros, Samper y Ximénez Pa tón , ya citados, 
los ilustres nombres de Alonso de Horozco , Die-
go de Estella, Diego Pérez de Valdivia , Diego 
Valades, San Francisco de Bor ja , Juan Márquez , 
Juan de Segovia , Lorenzo de Villavicencio, 
Luís de Granada , P e d r o Ciruelo y Francisco de 
Rio ja . 

Pero todos estos l i b ro s , t i tulados var iamente 
¿rs concionandi, Methodus concionandi, De sa-
cris concionibus formandis, De ratione praedi-
candi, e tc . , excelentes para el fin á que se desti-
n a b a n , apenas puede decirse que pertenezcan á 
la historia de las teorías l i terar ias , puesto que 
sus autores at ienden á la materia de la oratoria 
sagrada m u c h o más que á su forma, y casi nun-
ca la consideran ni estudian como arte, sino 
como medio de p r e g o n a r la verdad evangélica, 
y de hacerla llegar viva y eficaz al a lma de los 
oyentes. Los que t ra tan de la parte técnica se 
limitan á a justar á las condiciones del púlpito 
las reglas de Quint i l iano. Este es el gran mérito 
de la Retórica eclesiástica de F r . Luís de Gra-
nada , r iquísima en preceptos y en e jemplos , 



donde amigab lemen te se dan la mano Cicerón 
y San J u a n Cr i sò s tomo , Virgilio y San Cipr ia-
no , el ar te de la an t igüedad y el arte cristiano; 
libro de paz y concord ia entre lo h u m a n o y lo 
d iv ino, donde las joyas que adornaron el cuello 
y los brazos de las ma t ronas gentiles adquieren 
nuevo y s ingular prec io , aplicadas al servicio 
del sautuario. «Si en nues t ros días segloría Jeró-
n imo V i d a , famoso p o e t a , de haber llevado al 
río Jordán las musas . . . . , y de haberlas consagra-
do á la historia evangélica y á las alabanzas de 
los santos . . . . , ¿por qué razón no acomodaremos 
al oficio de predicar , la Retórica ó arte de bien 
d e c i r , inventada por Aris tóteles , príncipe de 
todas las ciencias, a u m e n t a d a y enriquecida con 
grande estudio po r otros doctísimos varones 
que le siguieron?» Fr . Luís de Granada , pues, 
se propone cristianizar la retórica civil y jud i -
cial de los an t iguos , y contesta anticipadamente 
á las objec iones que pud ie ran hacerse á su cri-
terio art ís t ico: « Si a lguno dijere que la observa-
ción del ar te es causa de parecer que no predi-
camos con todas veras y movidos del Espíritu 
Santo, á esto respondo que . . . . los preceptos del 
ar te orator ia algo pueden en t ib ia r , al principio, 
el fervor del espír i tu ; pero una vez que este arte 
ha pasado con la cos tumbre á ser en a lgún m o -
do na tura leza , los excelentes artífices llegarán á 
hablar tan re tór icamente como si hablaran por 
las solas fuerzas de la naturaleza . . . . ¿Creerá al-
guno que á San Cr i sò s tomo , á San Basilio, á su 
h e r m a n o San Gregorio Niceno y á San Cipria-

n o , que fueron elocuentís imos y hab l a ron con 
grandísimo art i f ic io, les fué de estorbo la Retó-
rica para t ra ta r la causa de Dios con ardent ís imo 
celo y afecto, y para conver t i r á los hombres del 
vicio á la virtud?» Pero claro es que este oficio 
de predicar t iene u n a dignidad al t ís ima, á la 
cual no llega ni alcanza n u n c a la elocuencia del 
m u n d o , y conociéndolo me jo r que nadie fray 
Lu í s de Granada , antes que las condiciones 
p rop iamente l i terar ias , exige en el orador sa-
grado pureza y rec t i tud de in tenc ión , bon-
dad de cos tumbres , car idad ardent ís ima y es-
tud io de la santa orac ión y meditación. Lle-
gado ya á la Retórica p rop iamente d icha , la 
define Arte de bien hablar, ó ciencia de hablar 
con prudencia y adorno; le da por fin la per-
suasión , acepta la divis ión en tres géneros, y va 
apl icando á los sermones las reglas del suasorio 
y del demostrativo. E l , o rador tan espontáneo y 
na t ivo , declara el ar te gu ía más seguro que la 
na tura leza . Este arte t iene parentesco m u y cer-
cano con la Dialéct ica , y por eso cantó Arias 
M o n t a n o : 

Huic soror es t ven t re ex uno concepta gemella : 

Praecipue Iogicem d ixe run t nomine G r a j i , 

Quae ra t iones opes , vires, n e r v o s q u e minis t ra t 

D i c e n t i , vivos adhibet g e r m a n a colores : 

Haec v i n c i t , victum illa s e q u i t , parereque s u a d e t ' : 

' Ecclesiasticae Rbetoricae, sive de ralione concionandi libri 
sex, celeberrimo et praestantissimo tempestatis nostrae Tbeologo 
Ludovico Granatensi, Mcuncho Dominicano auctore, jam din 
quidem a stlidiáis oplati atqüe spectati, mine vero primum in lucem 



Algunos t acharon de proli ja esta Retórica, y 
Mayans llega á decir q u e F r . Luís de Granada 
observó, mejor que enseñó , los preceptos de la Re-
tórica. ¿Pero quién iba á esperar de un libro di-
dáct ico, de un l ibro útil, escri to además en 
una lengua m u e r t a , y a tes tado de pasajes de 
distintas m a n o s , que le convie r ten en una espe-
cie de taracea, el v igor y la ampl i tud de e locuen-
cia que hay en el Símbolo de la f e y en la Guía 
de pecadores? Basta q u e el l ibro cumpla con la 
intención de su a u t o r , de t r anspor t a r á la t ierra 
de promisión el oro y la p la ta y las [vestiduras 
de E g i p t o , y lo cierto es q u e no t enemos en nues-
tra l i teratura mejor a r te de predicar al modo 
clásico, aunque t e n g a m o s otros más indepen-
dientes, y (si vale la frase) más románticos. E n t r e 
ellos debe contarse el del beato agust iniano 
Alonso de Orozco , o rador él mismo férvido y 
elocuentísimo. Suyas son estas p a l a b r a s , muy 
notables para escritas en el siglo xvi: «Bien creo 

editi. Opus non sohim titile, verum ctiam pernecessaríum iis, qui 
concionandi laude praestare, et Reipublicae Cbristianae, dum ani-
mantm saluti incumbunt, egregiam atque ¡Ilustran operam navare 
contendunt. His conjunximus ejusdem argumenti libros tres Au-
gustini Valerii Episcopi Veronae, ab auctore multis in locis novis-
sirna kac editione auctos et meliores faclos. Venetiis, apud Francis-
cum Züettum, MDLXXVIII. 4 .0 (D e d i c a d o á la Universidad d e 
Evora.) 

La edición de Valencia de 1770, por Joseph de O r g a , va en-
cabezada con un elegante prefac io latino de D. J u a n Bautista 
Muñoz. 

Ha)' una t raducción castel lana d e esta Retórica, mandada ha-
cer por el Obispo Cl iment , é impresa en Barcelona, 1770. Es 
la misma que se reproduce en la Biblioteca de Rivadeneyra. 

que si Quinti l iano, Tu l io y Aristóteles fue ran en 
nuestro t i e m p o , que escribieran por estilo más 
b reve , y aun hicieran otra manera de Retórica 
de preceptos más fáciles y menos en número 
De aqu í es que cada vez que veo escritos de este 
t i e m p o , en cualquier género q u e sea , doy gra-
cias á Dios que hay en nuestra edad quien nos 
hable según nuestros conceptos y estilo de en-
tender. No hay menor diferencia en la m a n e r a 
del hab la , según diversos t i e m p o s , que en los 
trajes y vestidos que u s a m o s ; de manera que á 
los antiguos debemos m u c h o , porque t an to tra-
bajaron en escribir las c ienc ias , y á los m o -
dernos somos muy obl igados , porque nos dan 
hechas las cosas para nuestra doct r ina , como guir-
nalda de flores cogidas en verjel a j e n o , pues 
todo viene de la mano del Soberano Bien , fuen -
te de sabiduría , nuestro Dios ve rdadero , según 
dice Sant iago 

De nuestros preceptistas del ar te histórico 
poco nuevo hay que decir a q u í , puesto que fue-
ron estudiados a m p l i a m e n t e en un discurso del 
Sr. Godoy A l c á n t a r a , malograda esperanza de 
la erudición española. Fox Morci l lo , J e rón imo 
Costa, Luís Cabrera y F r . J e r ó n i m o de San José, 
son los más notables. El l ibro de Luciano De 
conscribenda historia, que debe pasar por sátira 

1 Vergel de oración, t o m o 11, pág . 6 9 . Citado por Fr . T o -
m á s Cámara , Obispo auxiliar de Madrid, en su hermoso l ibro 
Vida y escritos del B. Alonso de Orozco, Valladolid, 1882, pá-
g ina 4 4 0 . 

El Metbodus praedicationis e s t á inédi to . 



de malos h is tor iadores antes que por receta para 
formarlos buenos , el juicio de Dionisio de Hali-
carnaso sobre T u c í d i d e s , algunas indicaciones 
d é l o s diálogos ora tor ios de Cicerón , era toda 
la luz que la vene rab le antigüedad podía of re -
cer á los preceptistas del Renac imien to , m u c h o 
más libres en esta sección que en o t r a s , porque 
ten ían m e n o r c ú m u l o de preceptos que acatar 
rel igiosamente. P e r o tenían , en c a m b i o , el ejem-
plo de los g randes his tor iadores de Atenas y de 
Roma, que, en c i e r t o modo, los encadenaba por 
su misma pe r fecc ión , impidiéndoles comprender 
más forma de his tor ia que aquel la , psicológica, 
oratoria y polít ica u n a s veces; y otras pinto-
resca y d r a m á t i c a , pero en todos casos artís-
t ica , que h a b í a n enal tecido los H e r o d o t o s , T u -
cídides y X e n o p h o n t e s , los Césares, Salustios, 
Livios y Táci tos . T u v i e r o n , pues, los human i s t a s 
del Renac imien to , e n t r e tantos otros mér i tos , el 
de haber añadido esta r ama , del género histórico 
al árbol f rondos í s imo de la an t igua preceptiva; 
pero el a r te h is tór ica se cifró para ellos, no tanto 
en una concepción ampl ia , del sen t ido de la his-
tor ia , ya ar t ís t ica , ya filosóficamente considera-
da , como en la observación de los pr imores que 
en la historia h a b í a n de r ramado los ant iguos, 
n a r r a n d o , descr ib iendo ó dec lamando , en relato 
simple ó en a rengas rectas ú oblicuas. Ta l es la 
inspiración de los métodos históricos de P o n t a -
no, Patr icio, V ipe rano , Robertel lo , Uber to Fo-
lietta y otros i ta l ianos, á los cuales responde dig-
n a m e n t e , entre n o s o t r o s , el bellísimo diálogo 

De historiac institutione, de nues t ro platónico 
filósofo Sebastián Fox Morcillo, de cuya obra ha 
dicho ingeniosa y ga lanamente Godoy Alcánta-
ra q u e es á la l i teratura gr iega y lat ina lo que 
son á la estatuaria ant igua las obras de Benve-
nu to Cellini y de Juan de Bolon ia . 

Su doctrina puede resumirse en pocas palabras. 
Nació la historia del apetito na tu ral de honor y 
de inmortal idad que en todos los hombres exis-
t e , y que los lleva á conocer los hechos heróicos 
de sus mayores . Por eso les levantaron estatuas 
y monumentos : por eso, c u a n d o aún no estaba 
inventada la escr i tura , se conservaba ora lmente 
la tradición de las cosas pasadas. De la idea p e r -
fecta de la historia no puede separarse la filoso-
fía. Es, pues, la historia una na r r ac ión verdadera, 
elegante y culta de a lguna cosa hecha ó di-
cha, para que su conocimiento se impr ima pro-
fundamente en el en tend imien to de los hombres ; 
adquir iendo eternidad, al consignarse en los mo-
numentos históricos, las cosas q u e de suyo son 
frágiles y deleznables '.» C o m b a t e la opinión de 

' Est enim ipsa, narra t io vera, o r n a t a e t culta alicujus rei 
ges tae aut dictae ad ejus not ior .cm h o m i n u m ment i firmiter im-
p r i m e n d a m . . . . eo quod memoriae nos t rae fluxae ac labilis infir-
mi t a s ea conf i rmetur , s in tque ¡lia a e t e r n a , quae sun t historiae 
m o n u m e n t i s consecrata. 

La primera edición del diálogo de Historiae instüutionem 
(dedicado á Luís de la Zerda, dist into del j e s u í t a ) , parece ser 
la de Par í s , 1557, apud Martinum Juvenem, á la cual s iguió la 
de Amberes , 1564; pero yo le tengo sólo en la colección d e 
precept is tas del a r te his tór ica , e s t ampada en Basilea, 1579, 
con este t í tulo: 

—Artit Historicae Penus, octodecim scriptorum tam veterum 



Dionisio de Hal icarnaso, que cree que el asunto 
de la historia debe ser agradable al lector , y por 
eso sólo, prefiere Herodoto á Tucídides . « Todo 
debe contarse, a u n q u e sea áspero, duro é iname-
no: el h is tor iador n o t iene opción para escoger 
las cosas, no puede omit i r ni pasar en silencio 
nada que sea d igno de saberse, por más que fa-
vorezca á nues t ros adversarios, por más que nos 
sea molesto y peligroso, por más que nos parez-
ca enfadoso y pobre.» A toda historia debe prece-
der algo de genera l , u n a como tesis, que dé uni -
dad á la obra . Concede no menor importancia 
que Bacón á la Geografía y á la Cronología. Pero 
no basta para dar luz á la historia la descripción 
de los t iempos y de los lugares, sino que se re-
quiere t a m b i é n , y es m u c h o más importante , 
exponer las causas de los hechos y los pensa-
mientos de los hombres , las mudanzas de las le-
yes y de los magistrados, los conflictos y sedi-
ciones populares, la fundación de colonias, las 
nuevas navegaciones, los inventos.... 1 T o d o con 
sus antecedentes y consecuencias. El a m o r de la 
verdad debe recomendarse , en primer t é rmino , 
porque no se escribe la historia ni para gloria 

quam recentiorum monumento, et ínter eos praecipue Bodini libris 
Methodi Historieae sex instructa.... Basileae, ex officina PetriPer-
nae, 1579. Cuín privilegio. 8.° 

En el folio 743 del t o m o pr imero comienza el t r a t a d o de Fox 
Morcillo. 

' Haec igi tur p roponenda s u n t p r imum quasi genera l i a . . . . 
Haec t a m q u a m thes i s e s to p r imo comprehendenda e t const i-
t u e n d a . . . . 

Nec vero descr ipt io locorum satis es t in his tor ia , quum 

del autor , ni para glor ia de la nación á q u e pe r -
tenece, sino para ut i l idad pública, nacida del 
convencimiento de la verdad La forma única 

que Fox Morcillo reconoce y legitima es la for-
ma clásica, con arengas, con epístolas, con des-
cripciones de los principales personajes. El estilo 
de la historia ha de ser u n medio entre la poesía 
y la filosofía, tomando de la una la gravedad, la 
templanza , el nervio; de la otra la hermosura , el 
calor, la amenidad , la elevación. Su his tor iador 
predilecto entre los an t iguos , es el socrático y 
suavís imo Xenophonte . 

«A grandes peligros se arroja el que escribe la 
historia , porque se conci ta la envidia y el odio, 
no de un sólo h o m b r e , sino de muchas gentes, 
naciones y ciudades, q u e se creen injur iadas , y 
que acusan al h is tor iador de mentiroso, quer ien-
do con esta reprensión dis imular sus propios 
yerros. Pero por difícil, por arduo, por laborio-
so y expuesto á peligros que sea, ¿qué cosa pue -
de haber más bella y admirab le que dejar á los 
venideros tantos e jemplos de vida, tantos monu-
mentos de acciones gloriosas, de instituciones, 

haec ad res i l lustrandas e t d is t inguendas s u m a n t u r , sed consilia 
e t causae ges to rum multo mag i s exponendae . . . . muta t iones le-
g u m , sedit iones, s imul ta tes c iv ium, mag i s t r a tuum d o m i n a t u s . . , . 
navigat iones novae , inventa, p o r t e n t a . . . . 

1 Veri ta t is enim amor e t s t u d i u m , uti l i tat isque publicae cura 
praedicanda h ic es t , quando ad id inst i tui tur historia, non t u 
ipse au t res tuae , quarum ad l audcm his tor ia non scr ibi tur , sed 
ad publicam ut i l i tem, ex ver i ta t i s cogni t ione na tam, quam ta -
men d u m consectare, l audar i s , m a g n u m q u e pat r iae a tque tibí 
nomen compara s . . . . 



leyes y costumbres? ¿Qué cosa más digna de 
apetecerse que sobrevivir un h o m b r e solo á tan-
tas ciudades, pueblos , capitanes, reyes. . . . y ha-
cerlas vivir en sus narraciones y hacerse inmortal 
con ellas?» Altas condiciones pide en el his-
tor iador: no sólo conocimiento de todas las cien-
cias divinas y h u m a n a s , y especialmente de las 
ciencias jurídicas, s ino haber hecho largos via-
jes y conocido las cos tumbres de muchos pue-
blos, y haber in tervenido en negocios públicos 
y privados, bélicos y urbanos , viéndolo y explo-
rándolo todo por sus ojos. Y aún lleva más allá 
Fox Morcillo esta idea purís ima y absoluta que 
él (al m o d o platónico) se forma del historiador, 
puesto que, si cupiera esto en los límites de lo 
posible, desearía q u e no fuese c iudadano de n in-
guna república terrestre; que no estuviera enla-
zado á nadie por vínculos de parentesco ni de 
a f in idad; que no estuviera sometido á n ingún 
rey ni á n inguna ley; que careciese de afectos, 
que fuese, en suma , como u n Dios que con tem-
plara las cosas h u m a n a s sin mezclarse en ellas. 
Desde tales al turas, tan sosegadas y serenas que 
nos t ransportan de súbi to al cabo de Sunio, no es 
gran maravil la que Fox cierre los oídos al 
encanto ingenuo y pintoresco de las crónicas de 
la Edad Media, y solo tenga para ellas menos-
precio como para u n género bárbaro , y clame 
por el empleo de la lengua la t ina para escribir 
las glorias de E s p a ñ a , de modo que lleguen á 
conocimiento de todas las naciones y nos salven 
de la ignominia de n o tener historia clásica. Á 

este enérgico conjuro respondió antes de treinta, 
años la p luma enérgica y austera del P . Ma-
riana. 

F o x Morcillo, como todos los ant iguos pre-
ceptistas, da á la historia una finalidad ética y 
política m u y di recta , pues to que «la historia no 
fué inventada , cul t ivada y conservada para fú -
til conmemorac ión de las cosas pasadas ó pre-
sentes, sino para ins t i tución de la vida h u m a n a , 
como las leyes y la discipl ina de las cos tumbres 
y las artes liberales. La his tor ia es como una ta-
bla y espejo de toda la vida h u m a n a , presentada 
delante de los ojos de la prudencia y del conoci-
miento . Y si tan necesaria es la historia para cada 
cual de los hombres en par t icular , ¡cuánto más 
no lo será para las repúbl icas , que no pueden sub-
sistir sin las tradiciones, sin los ritos, sin las cos-
tumbres , inst i tuciones y leyes, de todo lo cual 
nos da razón la historia!» 

Fox Morcillo t e rmina su admirable tratado 
con otra idea or iginal ís ima, sobre todo en un 
platónico aman te de ¡as ideas absolutas é i n m u -
tables. Sostiene, pués , q u e en cierto modo todas 
las ciencias pueden reducirse á la historia: «¿Qué 
otra cosa es saber las artes liberales, sino tener 
la inteligencia de su historia? El que aprende las 
matemáticas ó la filosofía, ¿qué hace sino ir g r a -
bando en su en tend imien to las nociones de cada 
cosa, como quien lee un l ibro de varia historia? 
¿Qué es la medicina sino la his tor ia del cuerpo 
humano? ¿Qué es el conocimiento de las leyes é 
instituciones de la c iudad, sino historia? E n ri-
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gor , todas las ciencias son y pueden llamarse 
historias.» 

El indigesto t ra tado De conscribenda historie. 
(1591) del a ragonés Juan Costa, discípulo de la 
retórica del t i empo, nada t iene de bueno ni auu 
de tolerable más que lo que roba de Fox Morci-
llo. Fue ra de q u e el l ibro de Costa apenas puede 
considerarse como doctr inal del ar te histórica, 
pues más de la mi tad de él se emplea en el tratado 
de la elección y colocación de las palabras. Por 
consiguiente , el que desee conocer los progresos 
y retrocesos de la noc ión artística de la historia 
en t re nosotros, debe saltar desde Fox Morcillo 
hasta Luís Cabrera de Córdoba , enfático é into-
lerable cronista de Felipe II , y h o m b r e que con 
pretensiones de p ro fund idad y cándido m a -
quiavelismo, manifes tado en frases enmarañadas 
y huecas , que á él le parecían sentencias de 
recóndita po l í t i ca , estropeó los buenos docu-
mentos que tuvo á m a n o , l legando á hacerse 
inintel igible y en igmát ico . En su t ra tado De 
historia, para entenderla y escribirla hay bue-
nos preceptos, q u e él no observó, como hacen de 
con t inuo los q u e escriben tratados y leyes: hay 
también máx imas absurdas, q u e observó dema-
siado, y que nos dan la clave de todos los vicios de 
su criterio y de su estilo. Admírase u n o de encon-

1 De historia, para entenderla y escribirla. Madrid, Luys 
Sanche1611. (Escr ibo esta por tada un poco d e memoria, 
porque á mi e jemplar le falta la pr imer hoja .) 4 hs . sin foliar y 
112 p p . Es te T r a t a d o es tá mucho mejo r escri to que el Felipe II 
de Cabrera ; á ra tos parece imposible que sean de la misma mano. 

t rar en Cabrera sentencias de tanto alcance como 
éstas: « El que mira la historia de los antiguos 
t iempos a t en tamen te , y lo que enseñan guarda , 

- 9 e l u z P a r a l a s cosas fu tu ra s , pues una misma 
manera de m u n d o es toda. Los que han sido, 
vue lven , a u n q u e deba jo de diversos nombres , 
figuras y colores;» pero considerándolas más 
a t en t amen t e , vemos q u e son traducidas al pie 
de la letra de Guicciardini . Ni t ampoco es m u y 
seguro que aquella p r o f u n d a sentencia providen-
cialista: «d iónos Dios la historia y la conserva 
para que su admirable potencia y perpetuo cuida-
do de las cosas h u m a n a s maravi l losamente se de-
clare,» le pertenezca ín tegramente , puesto que no 
la aprovecha para nada, ni saca de ella consecuen-
cia a lguna , sino que la repite como algo corrien-
te y aprendido de coro. L o que sí pertenece con 
todo de recho á Cabrera es la funesta doctr ina 
palaciega que voy á recordar ahora . Par t iendo 
el criado de Felipe I I I , como él se l lamaba á 
boca l l ena , del principio de que la historia es 
narración de verdades por hombre sabio para 
enseñar á bien vivir, y reduciéndola , por consi-
gu ien te , á una pedagogía m o r a l , enseña qué «el 
que escribe historias no ha de decir todas las 
part icularidades, sino lo que ha de ser de prove-
cho á los descendientes . . . . ,» y que « ha de tener 
el historiador tanta prudencia en el callar como 
en el hablar con buen juicio, procediendo como 
el pintor , que tiene licencia para hacer sombras, 
escorzos, y poner en tal perspectiva la figura, 
que encubra en el que en ella es representado el 



ser t ue r to , m a n c o , c o j o , evitando el parecer 
m a l . . . . , po rque la p in tu r a descubre y desnuda 
las personas viles y serviles, para most rar el arte, 
mas cubre las nobles con propiedad de vestidos, 
según arte y decoro suyo.» Y en otra par te pre-
ceptúa al his tor iador no enseñar más que lo 
justo y hones to , y callar las cosas feas y desho-
nestas , porque no ofenda los án imos y orejas. 

P e r o aunque lleve á tan deplorables exagera -
ciones al honrado C a b r e r a , no tanto su servil is-
mo áulico , como su c o n t i n u a preocupación del 
fin moral de la h i s t o r i a , t ampoco es jus to ca r -
garle con más culpas q u e las que tiene, ni supo-
nerle de tan apocados pensamientos c o m o los 
que mostraron Gombervi l le y el P. Le -Moine y 
otros preceptistas f ranceses del ar te his tór ica . Al 
lado de las sentencias an ter iores , hay otras que 
las rectifican y casi las a n u l a n , ora in t ime con 
austeridad religiosa que «el Pr íncipe que no deja 
escribir la verdad á sus his tor iadores, ye r ra gra-
vemente contra Dios y cont ra sí,» ora amones te 
al his toriador á q u e « mire bien que no está en 
los estrados, ni para loar y adular en las cáma-
ras de los P r ínc ipes , sino que cuando juzga, 
habla en el juicio de D ios ,» ora acuda al sutil 
recurso de las a rengas para loar y reprender l i -
b r emen te , por boca de o t ro , á quien lo merezca. 

E n lo que no es fácil disculpar á Cabre ra es 
en su man ía del estilo sentencioso y lacónico, 
que el prefería á todos en la h is tor ia , por habér -
sele asentado en la cabeza que « es de Príncipes 
hablar lacónicamente , y que esto a rguye g r a n -

deza de án imo y m a j e s t a d , diferenciándose los 
Reyes del vulgo en parecer oráculos sus orac io-
nes , como si en las apotegmas solamente con-
sistiese la corona . » Bien se le conoce al mismo 
Cabrera el haber vivido entre Príncipes, porque 
sin decir nada en sus reflexiones las más veces, 
es más oráculo que el oráculo de Delfos. 

Para mí lo más d igno de consideración que 
hay en el libro de Cabrera , no son sus atisbos 
de filosofía de la his tor ia , m u y raros y m u y fu-
gaces , s ino la claridad con q u e expone y c o m -
prende la diferencia , reconocida por Aristóteles, 
entre la poesía y la h is tor ia : «El poeta obra 
cerca de lo un ive r sa l , a tendiendo á la simple y 
pura idea de las cosas ( y por esto la prefirió en 
su Poética Ar is tóte les) ; el historiador á la par-
t icular , representando las cosas como ellas son, 
cual pintor que retrata al n a t u r a l , ref i r iendo las 
cosas como fueron h e c h a s : el poeta, como nece-
sar iamente habían de ser ó como podrían vero-
símil y p robab lemente La poesía es junta y 

encadenamiento que hace una de muchas , por 
la afinidad de las acc iones , á quien como á se-
ño ra ordena las otras minis t ras y s iervas, por 
medio de los episodios , que de su naturaleza y 
propiedad siempre t ienen la mira y respeto á la 
f á b u l a , parte sustancial y como el án ima del 
poema. El o rden de la his tor ia es más incierto y 
d i s jun to , porque las acciones en ella son sin de-
pender una de otra , y no t ienen la mira á un 
mismo fin.... El poe ta , no teniendo límite a lgu-
no en su jur isdicción, como le pasa por la fan-



tas ía , pone en el á n i m o , m u d a las acc iones , las 
crece, las menora , las var ia , las adorna , las am-
plifica y, finalmente, n a r r a las cosas antes como 
habían de ser hechas que como fue ron . . . . El 
histórico tiene sus t é r m i n o s , y dentro dellos 
sus confines de la mater ia que ha tomado á es-
cr ibi r , y no puede salir del los , ni m u d a r cosa 
a lguna , y así , ni la p o n e n i la qu i t a , mas narra 
la verdad del hecho , bien q u e con o rnamen to y 
gala . . . . » 

Antítesis perfecta del l ibro de Cabrera en m u -
chas cosas es el bellísimo Genio de la historia, 
del carmelita descalzo F r . J e rón imo de San José, 
ilustre poeta a ragonés , discípulo predilecto de 
Bar to lomé Leonardo de Argensola , y biógra-
fo de San J u a n de la Cruz Para Fr . Jeróni-
mo de San José la historia no debía ser nunca 
un s e rmona r io , atestado de inút i l doctrinaje, 
tras cada cláusula su mora l i dad , y en cada he-
cho y suceso su censura y advert imiento polí-
t ico.. . . « L o que así se escr ibe , ni es historia ni 
lo deja de ser , porque pareciendo re lac ión , es 
s e r m ó n , ó, por me jo r dec i r , ni es lo uno ni lo 
otro , y con ambas cosas muele sin provecho al 
lector. » No da cuartel el i lustre carmel i ta , ni á 
los políticos anochecidos y tenebrosos , g randes 
brujuleadores de conceptos y razones de Estado, 
ni á los moral is tas empalagosos y t r iviales , que 

' Genio de la Historia. Por el P. Fr. Gerónimo de S. Joseph, 
carmelita descalco. Obra que publicó el Marqués de Torres (en 
1651), y dedicó al Señor Pbelipe IV. Segunda Impresión. M a d r i d , 
en la inip. de D. Antonio Muñoz del Valle, año de 1768. 4.° 

parece que quieren cargar con la cura de almas 
de sus lectores. Para él la his tor ia es historia; es 
decir, « narrac ión l lana de casos verdaderos », y 
el his toriador es el que tiene brío y ánimo para 
decir todo cuanto conviene. El q u e no le tenga, 
debe abstenerse de escribir la historia contempo-
ránea. Prefiere que el h is tor iador no sea testigo 
de los hechos , para que tenga el án imo más li-
bre de afición y de t emor , y para que , viendo las 
cosas más de lejos, sepa poner cada u n a en su 
lugar . 

Pe ro lo admirable en el Genio de F r . Jeróni-
mo de San José ; 1o que parece escrito en Atenas 
( como le decía su maestro Bar to lomé Leonar -
do), es la descripción artíst ica del cuerpo y for-
ma de la h is tor ia , aquella «canuda matrona que 
empare ja con los p r imeros siglos del m u n d o , la 
cual, con una casi divina v i r t u d , resti tuye á las 
cosas su an t iguo estado y ser, dándoles otro mo-
do de v ida , no ya perecedera , sino inmorta l y 
perdurable.» «Yacen como en sepulcros, gastados 
ya y deshechos en los m o n u m e n t o s de la vene -
rable a n t i g ü e d a d , vestigios de sus cosas: con-
sérvanse allí polvo y cenizas , ó cuando mucho , 
huesos secos de cuerpos en te r rados , esto e s , in-
dicios de acaecimientos cuya memor i a casi del 
todo pereció, á los cuales, para restituirles vida, 
el his toriador ha menes te r , cual o t ro Ezequiel , 
vat ic inando sobre ellos , j un t a r l o s , unir los , e n -
garzar los , dándoles á cada u n o su enca je , lugar 
y propio asiento en la disposición y cuerpo de 
la h i s tor ia ; añadir les , para su enlazamiento y 



for ta leza, aervios de bien trabadas conje turas , 
vestirlos de ca rne con raros y notables apoyos; 
extender sobre t o d o este cuerpo así dispuesto 
una hermosa piel de varia y bien seguida narra-
c ión , y , ú l t i m a m e n t e , infundir le un soplo de 
v ida , con 1a energía de un tan vivo decir , que 
parezcan bullir y menearse las cosas de que trata 
en medio de la p l u m a y del papel .» Así concibe 
la historia Fr . J e r ó n i m o de San José: p in tores-
c a , a n i m a d a , no c o m o centón de dispersos f rag-
mentos , sino c o m o cuerpo organizado y vivo, 
bul lendo y meneándose , con el soplo celestial 
que anima el cemen te r io de las edades. 

No menos os ten ta el carmeli ta a ragonés este 
su p ro fundo sen t ido d e la he rmosura y este pe-
regrino arte de hacer palpables las cosas más 
abstractas en sus consideraciones sobre el estilo, 
cuya perspicuidad y limpieza con tanto calor 
defiende contra la invasión del cul te ranismo. 
«No basta que el concepto ó pensamiento que 
expr ime la l e n g u a , c o m o el oro resplandezca y 
brille por de f u e r a ; más que esto ha menester 
para su perfección y h e r m o s u r a . Ha de resplan-
decer también en lo h o n d o y cen t ro de é l , como 
el cristal y el d i aman te , ó cualquiera otra piedra 
t ransparente y preciosa , descubriendo la fineza 
y r iqueza de su más ín t imo valor con resplan-
dores que de todas partes lo c e r q u e n , y en que 
todo él esté bañado y penetrado.» 

El au tor que de tal modo pensaba y sentía las 
excelencias de la f o r m a , no podía ser un precep-
tista seco y descarnado , ni amar la estéril regu-

laridad de las poéticas de escuela. El creía sin-
ceramente que « es loa de las artes a m a r los 
precipicios, y que no se t iene por excelente artí-
fice al que a lguna vez no pasa de la raya señala-
da por los maestros o rd ina r ios , t ranscendiendo 
las comunes leyes de su a r t e , en la qual el no 
exceder a lguna vez es fal tar . » Y lo corroboraba 
con el siguiente e jemplo : « Cansado el Ticiano 
del ordinario modo de pintar á lo dulce y sutil , 
inventó aquel otro tan ext raño y subido de 
pintar á golpes de pincel grosero , casi como bo-
rrones al descuido, con q u e alcanzó nueva glo-
r ia , dejando con la suya á Micael Angelo, U r -
b i n o , Corregio y Pa rmesano . . . . , y como quien 
no se digna de andar por el camino ordinario, 
hizo senda y en t rada por cumbres y desvíos *.» 

1 Sobre otros precept is tas históricos que no impor tan para 
la historia de la Estética, véase el Discurso d e entrada en la 
Academia d e la His tor ia de D. José Godoy Alcántara (1870) . 






