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ELEMENTOS 

DE LITERATURA. 

INTRODUCCION. 
DEFINICION Y C L A S I F I C A C I O N DE LAS OBRAS LITERARIAS. 

1. Toda obra literaria (tomada esta expresión en su mas lato sen-
tido) es una ordenada série de pensamientos, expresada por medio del 
lenguaje, y dirigida á conseguir un fin determinado, que en último re-
sultado nunca debe ser otro que el bien de la especie humana. 

Si la obra tiene por fin directo la investigación ó enseñanza de la 
verdad, recibe el nombre de didáctica ó científica. Si se propone es-
presar LO BELLO (delectare, juvare), se llama poética (composicion poé-
tica, poema, poesía). Si su fin directo es moralizar (prodesse, idónea 
dicere vita), se llamará religiosa, ascética, mística, moral, etc. 

En las obras científicas se dirige el autor principalmente á la inteli-
gencia; en las poéticas, á la imaginación y al sentimiento; en las mo-
rales , á la voluntad, á la acción. 

E m p l e a m o s e s t a p a l a b r a principalmente, p o r q u e 110 e x i s t e n i n g u n a o b r a p a r t o 
e x c l u s i v o d e u n a so la d e l a s f a c u l t a d e s de l a l m a . E n la o b r a m a s a b s t r a c t a c a b e n 
la i m a g i n a c i ó n y e l s e n t i m i e n t o ; y la o b r a m a s p o é t i c a , m a s e l o c u e n t e , m a s a p a -
s i o n a d a , d e b e s i e m p r e t e n e r p o r b a s e la i n t e l i g e n c i a . E n las o b r a s m o r a l e s t i e n e n 
l u g a r el c o n v e n c i m i e n t o , el s e n t i m i e n t o y el p l a c e r , p o r q u e la r a z ó n , las p a s i o n e s 
y la i m a g i n a c i ó n s o n los m ó v i l e s d e la v o l u n t a d . P o r o t r a p a r t e , n i n g u n a o b r a s e 
p r o p o n e t a m p o c o u n fin e x c l u s i v o : la p o e s í a , al p a r q u e d e l e i t a , i n s t r u y e y m o r a l í z a -
la c i e n c i a , a d e m á s d e e n s e ñ a r , m o r a l i z a y d e l e i t a ; la m o r a l de l e i t a t a m b i é n , y p r e -
s u p o n e e l c o n o c i m i e n t o . 

2. Las obras de la inteligencia humana, cuyo medio de expresión 
es la palabra, entran en el dominio de la literatura tan solo en lo que 
tenga relación con la belleza (belleza en el fondo ó en la forma). Por 
esta razón, las obras literarias, tomando esta palabra en un sentido 
estricto y usual, se contraponen á las obras científicas, como se con-
trapone la literatura ála ciencia. 
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Hay o b r a s , c o m o las oratorias, las morales, la historia, ete., q u e t i enen por Bu 
d i r e c t o i n s t ru i r ó mora l i za r , p e r o q u e p rocuran de le i t a r y e n t u s i a s m a r al p rop io 
t i e m p o por m e d i o d e los encan tos d e la poes ia y de la e locuenc ia . Estas o b r a s c o n -
se rvan un carác te r i n t e r m e d i o e n t r e las poé t i cas y las p u r a m e n t e c ien t í f icas , y g e -
n e r a l m e n t e se c o m p r e n d e n e n t r e las l i t e r a r i a s . 

Designase con el n o m b r e de literatura, el c o n j u n t o d e o b r a s l i t e ra r i as d e u n a n a -
c ión , época ó g é n e r o d e t e r m i n a d o ; y así d e c i m o s : Literatura griega , española, 
árabe; literatura antigua, de la edad media, del siglo x v u ; literatura sagrada, 
profana, dramática. 

3. Unas obras se destinan á la pronunciación, y tienen por objeto 
producir en un auditorio una impresión determinada, á veces momen-
tánea (generalmente la persuasión); y otras se componen para ser 
leídas con mas ó menos detenimiento y con reflexión mas ó menos 
profunda. Las primeras se llaman oratorias [oraciones, arengas, discur-
sos oratorios, disertaciones, etc.); las demás carecen de nombre ge-
nérico que las comprenda. 

Algunas o b r a s se escr iben para s e r l e idas ó rec i t adas en p ú b l i c o , y en e s t e c a s o , 
s e g ú n m a s a d e l a n t e v e r e m o s , t ienen m u c h o s p u n t o s de analogía con el d i s c u r s o 
o ra to r io . La m e r a c i rcuns tanc ia de t e n e r q u e se r r e c i t a d a ó le ída en p ú b l i c o una 
o b r a , influye m u c h í s i m o e n el c a r á c t e r d e su e s t r u c t u r a y de s u es t i lo . 

No ta rémos t ambién q u e los d i s cu r sos o r a t o r i o s , u n o s se improvisan y o t ros s e 

reci tan d e m e m o r i a . 

4. Por último, en unas obras el lenguaje está sujeto á períodos y 
frases musicales de una extensión rigorosamente determinada (versi-
ficación), y en otras, prescindiendo de estas formas regulares, se des-
envuelve con entera libertad, sin ajustarse mas que de un modo vago 
á las leyes del ritmo y de la armonía. Las primeras se llaman obras en 
verso, las segundas obras en prosa. 

No d e b e n c o n f u n d i r s e las o b r a s en verso c o n las poesías ni con las obras de e s t i l o 
poé t i co ; no d e b e n c o n f u n d i r s e tampoco las o b r a s en prosa con las o b r a s p rosa icas 
ni con las de est i lo p r o s á i c o ; e s t a división d e o b r a s en prosa y en ve r so solo d i c e 
re lac ión c o n la e s t r u c t u r a mate r ia l del l e n g u a j e ó del s o n i d o . 

CIENCIAS RELATIVAS AL ESTUDIO DE LAS OBRAS LITERARIAS. 

5. Como la r a z ó n debe presidir en todas las obras del entendimiento 
humano, todas indistintamente deben estar sujetas á los principios de 
una buena lógica. 

Empleando el lenguaje oral como medio de trasmitir el pensamien-
to, debemos valemos de este medio con toda la perfección posible. 
La gramática enseña á usar el lenguaje con pureza y propiedad, y 
por consiguiente con claridad. 

6. La literatura tiene por objeto el conocimiento déla belleza, rea-
lizada en las obras literarias (§2) . 

El estudio completo de la literatura abraza tres partes distintas: una 
filosófica (estética), otra preceptiva (teórica), y otra histórico-crítica. 

La análisis filosófica d e la b e l l e z a , la indagación de s u s causas y d e los f e n ó m e n o s 
q u e en noso t ros p r o d u c e , es ob je to de la estética, r a m a de la filosofía,'mas b i en 
q u e de la l i te ra tura p r o p i a m e n t e d icha . Han pub l i cado r e c i e n t e m e n t e dos p r e c i o s o s 
t r a t a d o s de es té t ica los p rofesores D. Isaac Nuñez Arenas y D. Manuel Miiá y Fon -
t ana l s . 

La l i t e r a t u r a , pa r t i endn d e la obse rvac ión , f o r m u l a las r eg l a s g e n e r a l m e n t e r e s -
p e t a d a s en las o b r a s m a s p e r f e c t a s del ingenio , y se encamina d i r e c t a m e n t e á la 
ap l i cac ión , á la p rác t ica . La esté t ica es c i enc ia , la l i t e r a tu ra es m a s bien a r t e . 

La voz l i t e r a t u r a se toma en e s l e p á r r a f o en m u y d i v e r s o s e n t i d o del expl icado 
en el § 2.° F 

7. Corresponden á la parte preceptiva ó teórica el tratado de la elo-
cución (llamado por unos retórica, y por otros teoría del estilo), que 
enseña á embellecer la expresión y á trasmitir el pensamiento, las 
imágenes y los afectos con la misma energía con que percibimos y 
sentírnosla poética, arte ó coleccion de reglas que deben observarse 
en Jos poemas; la oratoria (retórica), ó teoría del discurso oratorio 
(§ 3), y por último, las reglas peculiares de todas las demás composi-
ciones que, aunque escritas en prosa, participen mas ó menos del ca-
rácter de literarias (historia, obras místicas, epistolares, etc.). 

La métrica ó el a r te de la versif icación d e b e cons ide ra r se como una par te del t r a -
t ado d e la a rmon ía del l e n g u a j e , y po r c o n s i g u i e n t e , c o m o una p a r t e de la e l o c u -
ción ó teor ía d e l es t i lo , ap l i cab le s o l a m e n t e á las compos ic iones poé t i cas . Ya s e ha 
d icho q u e la versificación no e s m a s q u e una a rmon ía m a s pe r fec t a del l e n g u a j e . 

Bacon y Kant dan á la voz retórica el p r imer sent ido e m p l e a d o en el t ex to de es te 
pá r ra fo . Cons iderándola Bacon como la t e r c e r a par te d e la Traditiva, la d e f i n e : 
Teoría del embellecimiento del discurso. Kant la emplea e n e s t e mismo sent ido, y la 
d is t ingue de la ora tor ia ( a r s oratoria). Los an t iguos e n t e n d í a n del s e g u n d o modo 
la voz re tór ica , de f i n i éndo l a :—«Ar t e de pe rsuad i r ,»—«Arte d e p e r s u a d i r p o r m e d i o 
d e la pa labra ,»— Vis inveniendiin orationeomnia persuasibilia (Ar i s tó t e l e s ) ,—Bene 
dicendi scientia (Qu in t i l i ano ) . Véanse los cap í tu los U y 16 de las Instituciones ora-
torias. Antes de i m p u g n a r l a s definiciones y divis iones d e los g r a n d e s m a e s t r o s de la 
a n i i g i i e d a d , a t r i b u y é n d o l e s e r r o r e s en que es tuvieron m u v lé jos de i n c u r r i r . e s 
p rec i so hace r se c a r g o del ob j e to y materia de s u s obras . Es te ú l t i m o s e n t i d o es el 
que s e conserva hoy día en la mayor p a r t e d é l a s lenguas m o d e r n a s . 

8. En nuestros tiempos ha tomado mucha importancia el estudio 
histórico-crítico de la literatura, que además de la vida de los autores, 
del conocimiento, interpretación y juicio de sus obras, comprende el 
exámen de la influencia que recibieron de las épocas y obras prece-



dentes; la que ejercieron en su época y en las posteriores, tanto en su 
patria como en las naciones extrañas; la que recibieron ó ejercieron 
con relación á la ciencia, á las costumbres y á la vida completa de los 
pueblos y del humano linaje. 

Los h e r m a n o s Schlege l en A l e m a n i a , y e n Francia Mme. S taé l y Vil lemain, son los 
q u e d ie ron mayor impu l so á e s t e g é n e r o de estudios. No ca recemos e n España de 
excelentes e n s a y o s , como los d e D. L e a n d r o M o r a t i n , de D Manuel José Quintana 
de D Agust ín D u r a n , de I). Alber to L i s t a , d e D. Francisco Martínez d e la Rosa , d e 
D Antonio Gil v Zara te . de D. P e d r o J o s é P i d a l , e tc . Boute rveck , S i s m o n d i , L i a -
r u s , Schak , T i c n o r , P u i b u s q u e , Dozy, Wolf y o t ros han t r a t ado espec .a lmente y 

con s u m o ac ie r to de nues t ra l i t e r a t u r a . 
L a s expres iones optimce HUem ( b u e n a s l e t r a s ) , h u m a n i o r e s htterce ( l e t r a s h u -

m a n a s ) , con q u e d e s i g n a r o n los an t iguos lo que U a m a m o s a h o r a con ^ s f r ecuenc ia 
l i te ra tura ó be l las le t ras , hoy se apl ican pr inc ipa lmente al e s tud io de los a u t o r e s 
c l á s i c o s , g r i egos y lat inos. 

DEFINICIONES DE ALGUNAS VOCES QUE SE EMPLEARÁN CON FRECUENCIA 
EN ESTA OBRA. 

9 En vano intentaríamos dar una definición exacta de la belleza. 
Bástenos saber que damos el nombre de bellos á los objetos que nos 
causan una impresión deleitosa, pura y desinteresada. El placer que 
nos causan los objetos bellos es puro, porque no es un p acer de los 
sentidos; es desinteresado, porque es independiente de la utilidad, 
porque no excita el deseo de poseer el objeto. 

El placer que nos c a u s a n los ob j e to s ag radab le s , ni es pu ro ( e n e l sen l ido indica-
do) ni e s t a m p o c o des in te resado . Los ob j e to s útiles p u e d e n causa r dolor . Una ru t a 
p u e d e ser bel la ó fea ( á la v i s t a ) , a g r a d a b l e ó desagradable ( a l p a l a d a r ) , y ut . l o n o -

C Í E l h o m b r t m a s ignoran te no c o n f u n d e en este caso lo be l lo con lo ag radab le y lo 

út i l . 

10. La unidad y la variedad son dos condiciones esenciales de lo 
bello y por consiguiente dos cualidades esenciales de todas las obras 
de las bellas artes. La unidad satisface la razón, es una exigencia del 
espíritu; la variedad halaga, es una de las principales fuentes del pla-
cer. La armonía es un resultado de la variedad en la unidad. 

11. Hallamos la belleza en el mundo físico, en el moral y en el in-
telectual. 

El hombre y la naturaleza nos presentan la belleza real, y nuestro 
entendimiento crea la belleza ideal, objetp de las bellas artes. Pero 

— o — 

esta belleza es siempre limitada, relativa; la belleza absoluta solo 
existe en Dios. 

Hay t a m b i é n , según a lgunos a u t o r e s , be l leza de expresión y be l leza de imitación. 

12. La sublimidad, según Cousin, consiste en la ausencia de lími-
tes, en lo infinito. El placer que nos causan los objetos sublimes, ade-
más de ser también puro y desinteresado, es un placer austero, acom-
pañado de admiración, y á veces de terror. 

13. Generalmente se define el sentimiento, una modificación agra-
dable ó desagradable que recibe el alma á consecuencia de un fenó-
meno psicológico. 

El sentimiento violento y enérgico toma en literatura el nombre de 
pasión. 

El entusiasmo es un momento de la pasión: es el movimiento sim-
pático llevado á la exaltación, é inspirado por un objeto noble y dig-
no de ser amado. 

Algunos ps icólogos en t i enden po r pas iones todos los f e n ó m e n o s de la sens ib i l i -
d a d , cua l e squ ie ra q u e sean su n a t u r a l e z a , su or igen , s u causa y s u mayor ó m e n o r 
i n t ens idad . Otros e m p e r o , c o n f o r m á n d o s e mas cou el l e n g u a j e o r d i n a r i o , dan el 
n o m b r e de pas iones á « las p e r t u r b a c i o n e s ó a fec tos d e s o r d e n a d o s del á n i m o » , á las 
e m o c i o n e s y deseos q u e po r su mucha violencia obcecan el en t end imien to y avasa-
l lan la vo lun tad . El s ignif icado e t imológ ico d e la palabra pasión e x p r e s a lo c o n t r a r i o 
d e acc ión . 

14. La imaginación es la facultad de representarnos con viveza las 
creaciones que forja nuestra mente., combinando los elementos que 
de la naturaleza recibe. 

La imaginac ión no s e c o n c r e t a á lo v i s ib l e ; los son idos xacen en su domin io de 
igual s u e r t e que la fo rma y los c o l o r e s . 

lo . La facultad de sentir y conocer lo bello s - ¡lama gusto ó buen 
gusto. 

La aplicación de las leyes del gusto recibe el nombre de crítica. 
El g u s t o , s e g ú n Blair, e s d e dos e s p e c i e s : positivo, que s ien te y conoce la be l leza , 

y negativo, q u e s i en t e y conoce los d e f e c t o s . No s i e m p r e se hallan r e u n i d a s e s t a s 
dos especies d e g u s t o ; y a u n q u e es p re fe r ib l e la p r i m e r a , el b u e n g u s t o , el g u s t o 
pe r f ec to , no p u e d e exis t i r sin la r e u n i ó n de e n t r a m b a s . 

La d i ferencia d e c l i m a s . d e é p o c a s , de c o s t u m b r e s , d e e d a d e s , e t c . . ocasiona 
u n a notable d ivers idad d e g u s t o s ; nad i e , sin e m b a r g o , d e s c o n o c e q u e hay un b u e n 
g u s t o universa l y s u j e t o á leyes inva r i ab le s . 

16. El genio (ingenio, númen) es la facultad de crearlo bello. 



L a e x p r e s i ó n d é l o be l l o e s o b j e t o d e l arte (artes de lo bello, bellas artes). Y como 
lo i n t e r i o r so lo p u e d e m a n i f e s t a r s e ó e x p r e s a r s e con el auxi l io d e c o s a s e x t e r i o r e s 
y m a t e r i a l e s , t o d a s las b e l l a s a r t e s d e b e n t e n e r u n m e d i o d e e x p r e s i ó n c a p a z d e i m -
p r e s i o n a r n o s p o r m e d i o d e los s e n t i d o s . E n la d i f e r e n c i a d e es tos m e d i o s e s t r i ba la 
d i f e r e n c i a d e las b e l l a s a r t e s . 

A la v i s t a y a l o i d o s e r e ü e r e n todos l o s m e d i o s d e e x p r e s a r la be l l eza . La v i s t a 
c o m p r e n d e t o d a s l a s a r t e s q u e s e d e s e n v u e l v e n e n el e spac io :1a e s c u l t u r a , la p in -
t u r a y la a r q u i t e c t u r a . Al o ido s e r e f i e r e n la p o e s i a , la o r a t o r i a y la m ú s i c a : e n la 
poes ía y e n la o r a t o r i a l o s s o n i d o s a r t i c u l a d o s ó p a l a b r a s s o n el m e d i o d e e x p r e s i ó n ; 
e n la m ú s i c a , l o s s o n i d o s i n a r t i c u l a d o s . 

U T I L I D A D D E L A S REGLAS. 

17. Las reglas literarias nos indican las sendas abiertas por los 
grandes ingenios, haciéndonos observar las bellezas de sus obras in-
mortales, para que las admiremos, y señalándonos también sus de-
fectos, para que procuremos evitarlos. No entorpecen nuestras facul-
tades, no impiden que la fantasía se exalte, ni que arda en nuestro 
corazon la llama de los afectos; sino que, apoyadas en la razón, cor-
rigen los desórdenes á que pudieran arrastrar fácilmente una sensibi-
lidad extraordinaria ó una imaginación acalorada, abandonadas sin 
freno alguno al ciego impulso de la naturaleza. 

Ninguna e s c u e l a , n i n g u n a p e r s o n a s e n s a l a , h a n e g a d o la u t i l i d a d d e las r e g l a s ; 
p e r o h u b o e n la a n t i g ü e d a d , y han a p a r e c i d o d e n u e v o e n n u e s t r o s d i a s , e s c u e l a s 
q u e r e p r o b a r o n con j u s t i c i a e l a b u s o d e e l l a s , su m u l t i t u d , s u r i g i d e z y la e x c e s i v a 
i m p o r t a n c i a q u e a l g u n o s c r í t i c o s r u t i n a r i o s Ies a t r i b u í a n . Qu in t i l i ano , e n el l i b ro 2 . ° j 
y e s p e c i a l m e n t e e n el c a p í t u l o 13, c e n s u r a e s t o s m i s m o s d e f e c t o s , y lija c o n su t ino 
a c o s t u m b r a d o c u á l e s d e b e n se r los v e r i l a d c r o s l i m i t e s de l a r t e . Eral rhetorice res 
prorsus facilis ac parva , si uno et brevi proscripto contineretur. ggS53BM 

18. Las reglas no pueden dar ingenio al que nació sin él: para so-
bresalir en cualquiera de las obras á que se aplica el entendimiento 
humano, es preciso, antes que todo, haber recibido de la naturaleza 
las convenientes facultades, dirigir luego estas facultades con el auxi-
lio del ar te , que es el ejemplo y la experiencia de los siglos, y por úl-
timo, desenvolverlas y fortalecerlas por medio de la práctica, del 
trabajo, de esta ley imperiosa, esculpida por el Hacedor supremo en 
la frente del hombre. Natura incipit, ars dirigit, usus perfiál. (Vosio.) 

No e s p o s i b l e , sin e m b a r g o , s o m e t e r l a s b e l l a s a r t e s á p r i n c i p i o s p u r a m e n t e t e ó -
r i c o s y t a n fijos c o m o los de la c i e n c i a : lo! be l lo , l o s u b l i m e . se s i e n l e , s e a d m i r a , 
p e r o d i f í c i l m e n t e se ana l i za y c o n o c e . P o r e s t a r a z ó n , un e s t u d i o m e r a m e n t e t e ó r i c o 
d e la r e t ó r i c a y p o é t i c a n o p u e d e f o r m a r m a s q u e p e d a n t e s ; s e r i a c o m p l e t a m e n t e 

i n ú t i l , c u a n d o n o p e r j u d i c i a l , si n o s e ap l i c a se á la a n á l i s i s y l e c t u r a d é l a s o b r a s r e -
p u t a d a s u m v e r s a l m e n t e p o r c l á s i c a s , y s i s e le d i e s e m a s i m p o r t a n c i a q u e la d e d i -
r i g i r n o s e n e s t e e s t u d i o . A l g u n o s s a b e n d e m e m o r i a y c o m p r e n d e n p e r f e c t a m e n t e 
t o d o s los p r e c e p t o s , y s in e m b a r g o , c a r e c e n d e g u s t o ; son m a l o s e s c r i t o r e s , m a l o s 
c r í t i c o s . E l e s t u d i o d e D e m ó s t e n e s , C i c e r ó n y B o s s u e t , e l d e H o m e r o , Virgi l io , 
D a n t e , S h a k e s p e a r e y C a l d e r ó n , y e l d e los l i b r o s s a g r a d o s , ban f o r m a d o m a s o r a -
d o r e s y p o e t a s q u e t o d o s los t r a t a d o s y t o d a s l a s e s c u e l a s . « L a filosofía, d i c e Hegel , 
n o p r e t e n d e d a r a l a r t e r e c e t a s , m a s p u e d e d a r l e m u y ú t i l e s c o n s e j o s ; s i g ú e l e en 
s u s p r o c e d i m i e n t o s , y l e s e ñ a l a los f a l s o s c a m i n o s p o r d o n d e p u e d e e x t r a v i a r s e ; e l le 
sola p u e d e d a r á la c r í t i ca u n a b a s e só l ida y p r i n c i p i o s fijos.» 

DIVISION G E N E R A L DE E S T A OBRA. 
» 

19. Las reglas deelocucionson, como las de lógica y las de gramá-
tica , aplicables á toda clase de obras literarias científicas, morales y 
poéticas, así como á la conversación mas vulgar. Tratarémos por lo 

tanto: 
I . D E LA ELOCUCION. 

I I . D E LOS DIVERSOS GÉNEROS DE COMPOSICIONES LITERARIAS. 



-

P A R T E P R I M E R A . 

D E L A E L O C U C I O N . 
• ' 



DE LA ELOCUCION EN GENERAL 
i 

20. Llámase elocucion la manifestación de nuestros pensamientos y 
afectos por medio del lenguaje oral. 

Eloqui est omnia qu<z mente conceperis promere, atque ad audientes perferre. 
(Q. L . viii.) Elocutio estidoneorum verborum etsententiarum adinventimem accom-
modalio. (C íe . , ad Her . , 1 , 2 . ) La e locucion es una d e las pa r t e s en q u e los a n t i g u o s 
dividieron la r e t ó r i c a . 

21. Las voces elocucion y estilo se confunden con frecuencia. Sin 
embargo, parece que la palabra elocucion se refiere á las propiedades 
ó cualidades permanentes del discurso, y la palabra estilo (genus ora-
tionis, gemís dicendi) se usa mas bien para significarlo accidental, lo 
variable. «Estilo, dice la Academia, es el modo y forma de hablar ó 
escribir peculiar á cada uno.» 

E l estilo es la fisonomía del esc r i to ó del d iscurso . E n el est i lo se r e f l e j a , con r a -
r í s i m a s excepc iones , el c a r á c t e r del e sc r i to r . Esto e s lo q u e se p r o p u s o da r á e n -
t e n d e r Buffon c u a n d o d i j o : El estilo es el hombre. En las r e t ó r i c a s s e hab la d e elocu-
cion poética, histórica, oratoria, p a r a e x p r e s a r : es t i lo propio de la p o e s í a , d e la 
h i s to r i a , de la o ra tor ia . Sin e m b a r g o , no e m p l e a m o s la voz elocucion p a r a des igna r 
el estilo de u n esc r i to r ó de una é p o c a . Admit ida la d i f e r e n c i a que es tablecemos, no 
d e b e r í a dec i r se cualidades esenciales del estilo, s ino cualidades esenciales de la elo-
cucion. T a m p o c o nos pa rece m u y p r o p i o el t í tulo de teoría del estilo, q u e e n a l g u -
nas o b r a s de l i t e ra tu ra vemos ap l icado al t r a t a d o d e la e locucion. 

La voz frase p a r e c e c o n f u n d i r s e también con las voces e locuc ion y es t i lo , cuando 
d e c i m o s la frase castellana, la frase de Cervantes, e t c . ; p e r o en es tos c a s o s s i e m -
p r e h a c e m o s referencia á la cons t rucc ión mate r ia l d e las p a l a b r a s m a s que al s e n -
t ido , y las voces elocucion y estilo lo c o m p r e n d e n todo. 

La pa l ab ra dicción a s i m i s m o lan solo dice re lac ión con la elección d e las pa labras 
y la con tex tu ra g r a m a t i c a l del d i s c u r s o . La dicción de u n au to r p u e d e se r exce len-
t e , s iendo pés imo el e s t i lo . 

E s t a b l e c e la enc ic lopedia me tód ica u n a d i fe renc ia no muy f u n d a d a en t re las voces 
elocucion y estilo, d i c i endo q u e la p r i m e r a se apl ica á la c o n v e r s a c i ó n , y las voces 
dicción y estilo á las o b r a s y d i scur sos o r a t o r i o s . 

El tono d e una compos ic ion l i terar ia no e s el es t i lo m i s m o , s ino una modif icación 
q u e r e c i b e el est i lo á consecuenc ia d e la s i t uac ión m o r a l y d e la intención del q u e 
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h a b l a . T o m a d a la voz tono e n sen t ido p r o p i o , y apl icada á la voz h u m a n a , e x p r e s a 
l a s inf lexiones y m o d u l a c i o n e s p a r t i c u l a r e s del sonido, q u e reve lan el es tado del 
á n i m o . 

22. El estudio de la elocueion es importantísimo, porque la elocu-
ción, junto con el plan, constituye la forma de toda obra literaria. 
Si en un escrito puramente científico podemos mirar con cierta indul-
gencia los vicios de elocucion y la falta de un buen estilo, no sucede 
lo propio con las obras literarias. «En la esfera de las bellas artes, 
dice Villemain, la forma pertenece al alma, tanto como el mismo 
sujeto.» 

«Las o b r a s b ien e s c r i t a s son las únicas q u e p a s a r á n á la p o s t e r i d a d . El n ú m e r o 
d e c o n o c i m i e n t o s , la s ingu la r idad de los h e c h o s , la misma novedad d e los d e s c u -
b r i m i e n t o s , no son su f ic ien tes para a s e g u r a r la inmor ta l idad . Si las ob ras q u e los 
cont ienen es tán escr i t as s in g u s t o , sin nobleza y s in gen io , p e r e c e r á n ; p o r q u e los 
c o n o c i m i e n t o s , los hechos y los descub r imien tos con fac i l idad se r o b a n , s e t r a s -
por tan , y c i e r t a m e n t e g a n a n m u c h í s i m o en se r b e n e f i c i a d o s po r una m a n o m a s h á -
bi l .» ( B U F F O . N , Bis. á la Acad. Fran.) En e fec to , las v e r d a d e s c ient í f icas pasan á s e r 
pa t r imonio d e t o d o s ; p e r o lo q u e á n ingún au to r p u e d e a r r e b a t á r s e l e es la vida q u e 
supo d e r r a m a r en la o b r a , s u p e r s o n a l i d a d , aque l lazo invisible q u e d e los d i s p e r -
sos m i e m b r o s c o m p o n e u n t o d o ; en una p a l a b r a , la f o r m a . Han m u t i l a d o t o r p e m e n t e 
los d r a m a s de S h a k e s p e a r e los q u e h a n p r e t e n d i d o l impiar los de de fec tos . 

Cicerón opina t ambién q u e la e locucion es la p a r t e esencial de la ora tor ia , y la q u e 
ca rac te r i za al o r a d o r . . . in quo oratoris vis illa divina virtusque cernitur. 

23. La elocucion puede presentar tres formas generales: una obje-
tiva, otra subjetiva, y otra que podemos llamar mista. 

En la objetiva parece que el entendimiento no hace mas que ver ó 
percibir, y declarar lo que percibe por medio del lenguaje. Compren-
de la narración y la descripción, á las cuales se ha dado también los 
nombres de forma narrativa y forma descriptiva. Por medio de la nar-
ración referimos hechos; por medio de la descripción enumeramos 
propiedades y cualidades de los objetos que pretendemos describir; 
tanto en la narración como en la descripción, aparecen los fenóme-
nos como independientes de nuestros juicios; tanto la una como la 
otra pueden versar sobre hechos y objetos reales, ó sobre hechos y 
objetos creados por nuestra imaginación. 

En la forma subjetiva predominan las apreciaciones y juicios que 
hacemos de las cosas; generalizamos mas, nos desprendemos mas de 
los fenómenos y de la materia, para internarnos mas y mas en la re-
gión del espíritu; en la forma subjetiva se halla mas profundamente 
retratada nuestra personalidad. 

Por último, existe la forma dialogada, resultado de las preceden-

tes. En ella se finge que dos ó mas personas van manifestando suce-
sivamente sus ideas de un modo parecido á lo que sucede en la con-
versación , ora describiendo, ora narrando, ora enunciando sus jui-
cios y raciocinios. 

Estas fo rmas se combinan d e mi l m a n e r a s d i s t i n t a s en las ob ras l i t e ra r i a s , b i e n 
q u e s i e m p r e a lguna d e e l las p r e p o n d e r a s o b r e las d e m á s . En la h i s to r i a , e n las r e -
lac iones de v i a j e s , en la poesía é p i c a , domina la f o r m a n a r r a t i v a ; en g r a n p a r t e d e 
las c iencias n a t u r a l e s , la desc r ip t iva . L a ciencia en gene ra l conserva u n c a r á c t e r 
ob je t ivo , p o r q u e las leyes, los pr incipios , t i enen u n a exis tencia i n d e p e n d i e n t e d e las 
apreciac iones i nd iv idua l e s ; pe ro al m i s m o t iempo la opinion t iene m u c h a m a s c a b i -
d a e n la ciencia q u e e n las s imples descr ipciones y na r r ac iones . En la mayor p a r t e de 
los d i scur sos o r a to r i o s , en las o b r a s m o r a l e s , pol í t icas y a scé t i cas , q u e s e di r igen á 
la p e r s u a s i ó n , y s o b r e todo en la poes í a l í r i c a , p r e d o m i n a la f o r m a subjetiva. P o r 
ú l t i m o , en a lgunos diá logos c ien t í f i cos y e n las compos ic iones d ramá t i cas e n c o n t r a -
m o s e j e m p l o s de la fo rma d i a l o g a d a . Como u n a modif icación d e es ta ú l t i m a , y u n a 
mezc la de todas las d e m á s , p u e d e cons ide ra r s e la l lamada fo rma epis to lar . 

24. Analizarémos primero la elocucion, y tratarémos en segundo 
lugar de sus cualidades. 



LIBRO PRIMERO. 

ANÁLISIS D E LA ELOCUCION. 

25. De la definición de la elocucion (§ 20) se desprende que son 
dos sus partes constitutivas pensamiento y lenguaje. Pensamiento es 
todo lo que nos proponemos comunicar á los demás cuando hablamos 
ó escribimos; y lenguaje es la coleccionde signos de que nos valemos 
para conseguir este objeto. Tratándose del lenguaje oral, los signos 
son los sonidos articulados ó palabras (voces, vocablos, dicciones, 
términos). 

Bastan pa ra nues t ro o b j e t o es tas de f in ic iones , a u n q u e en el f o n d o son malas , 
p o r q u e enc i e r r an un c í rculo vicioso. P e r o , como todos t enemos un conoc imien to 
b a s t a n t e exac to de los dos ob j e to s def in idos , no son del todo inacep tab le s , y son 
las q u e g e n e r a l m e n t e hal lamos e n los t r a t a d o s de l i t e r a t u r a . 

26. La relación entre el pensamiento y el lenguaje es tan íntima, 
que solamente por medio de una atención profunda y de una detenida 
análisis podemos comprender su separación. No es posible analizar el 
pensamiento sin analizar el lenguaje, ni podemos tener un conoci-
miento exacto y filosófico del lenguaje, sin conocer también los ele-
mentos del pensamiento. No podemos hablar sin pensar, ni podemos 
pensar sin hablar interiormente. 

Por es tas r azones , la lóg ica , la g r amá t i ca y la r e t ó r i c a se comple t an m ù t u a -

m e n t e ( § 5 ) . 
El l e n g u a j e es a lgo m a s q u e un s imple m e d i o de e x p r e s i ó n ; es t a m b i é n un ins-

trumento del pensamien to . Los a d e l a n t a m i e n t o s de las ideas c o r r e s p o n d e n s i e m p r e 
á los ade lan tamien tos del l e n g u a j e ; c u a n d o en u n a nación se c o r r o m p e la l engua , el 
e sp í r i tu nacional s u f r e p r o f u n d a s a l t e rac iones ; c u a n d o la l engua m u e r e , m u e r e la 
nac iona l idad . 

El l e n g u a j e oral es el m a s propio de la in te l igencia y u n o d e s u s mas p o d e r o s o s 
i n s t r u m e n t o s ; p o r q u e no so l amen te con t r ibuye á fijar l a s i d e a s , sino q u e ana l izán-
d o l a s , dándoles u n s igno m a t e r i a l , las revis te d e precisión y c lar idad . Sin el l e n g u a j e 

orai , se r ian poco m e n o s q u e i m p o s i b l e s la a b s t r a c c i ó n , la g e n e r a l i z a c i ó n , la c i e n -
cia. Los g e s t o s , los g r i t o s , l a s a c t i t u d e s , insp i rados p o r la m i s m a n a t u r a l e z a , son 
la exp re s ión g e n u i n a de la s e n s i b i l i d a d ; p e r o se r i an insuf ic ientes y toscos pa r a p e -
n e t r a r en las i n t e r i o r i d a d e s del p e n s a m i e n t o . C u a n d o ambos l e n g u a j e s s e r e ú n e n e n 
u n a conversac ión an imada ó e n los g r a n d e s tea t ros de la e locuenc ia , la expres ión 
toma u n ca lor , u n a v e h e m e n c i a , q u e en vano in ten ta r ían r e p r o d u c i r las f r i as i m á g e -
n e s de la e s c r i t u r a . 

27. El lenguaje es el cuerpo; el pensamiento el alma. El primero, 
como todo signo, recibe su valor de la cosa significada; mas sin el 
auxilio del lenguaje quedaría el pensamiento como encerrado y muerto 
en el fondo de la conciencia. La perfecta elocucion exige por lo tanto 
pensar bien, y enseñorearse bien del artificio de la expresión. 

Una m a n c h a ó una imper fecc ión en el e spe jo a l t e ra la imágen en él r e p r e s e n t a d a ; 
sin e m b a r g o , en el s u p u e s t o de q u e cup ie ra p re fe renc ia e n t r e el pensamien to y el 
l e n g u a j e , no d e b e r í a m o s olvidar j amás las tan r epe t i da s p a l a b r a s d e Qu in t i l i ano : 
Curam ergo verborum, rerum volo esse sollicitudinem. ( 8 , p r o . 4 . ) 

28. Si fuese posible reducir el pensamiento humano y el lenguaje 
á las formas algebraicas, que han sido el sueño dorado de algunos 
filólogos, bastarían la análisis lógica y la gramatical para comprender 
perfectamente todo el mecanismo de la elocucion y del estilo. Pero la 
imaginación , los sentimientos del ánimo, y la misma fuerza del ra-
ciocinio, vertiendo en la elocucion los encantos que la embellecen y 
el fuego que la anima, influyen, no solamente en el modo de pensar, 
sino también en la forma material del lenguaje. A algunas de estas 
modificaciones del pensamiento y del lenguaje, notables por los bue-
nos efectos que producen en el discurso, les han dado los retóricos el 
nombre de figuras. Las figuras son por lo tanto ciertos modos de ha-
blar, que embelleciendo ó realzando la expresión de las ideas, de los 
pensamientos y de los afectos, se apartan de otro modo mas sencillo, 
pero no mas natural. 

Figura (sicut nomine ipso patet) est conformatio qucedam orationis remota a com-
muni, etprimum se offerente ralione. ( Q U I N T . ) 

L a pa labra figura, t omada en s e n t i d o p rop io , significa la f o r m a ex te r io r de los 
c u e r p o s . Los r e t ó r i c o s la han e m p l e a d o 'me ta fó r i camen te pa r a d e s i g n a r los d i v e r s o s 
aspec tos que p u e d e n p r e s e n t a r los pensamien tos y el l e n g u a j e . Así c o m o la f o r m a d e 
u n c u e r p o es s u l imi tac ión en el e spac io , y po r ella se d i s t i ngue d e los d e m á s q u e le 
r o d e a n , de la misma m a n e r a las d i fe renc ias q u e el e n t e n d i m i e n t o p e r c i b e e n t r e 
u n o s pensamien tos y o t r o s , y las q u e p re sen t an las f r a s e s en s u contextura m a t e r i a l , 
c o n s t i t u y e n a lgo p a r e c i d o á lo q u e l l a m a m o s figura ó forma en la ma t e r i a . Y así c o -
m o la ma te r i a e s capaz de m u c h a s f o r m a s , t ambién un m i s m o pensamien to p u e d e 
se r e x p r e s a d o de m u c h a s mane ra s . Los c o m e n t a d o r e s b a n no tado la ex t raord inar ia 
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v a r i e d a d d e f o r m a s q u e d i ó H o r a c i o al p e n s a m i e n t o : Todos hemos de morir. C i c e r ó n 
d i ce q u e las figuras d e l d i scu r so son c o m o l a s a c t i t u d e s e n p i n t u r a y e s c u l t u r a : quasi 
gestus orationis. ( OR., c a p . 25. ) 

29. Resumiendo lo dicho, la completa análisis de la elocucion com-
prende el estudio : 1 d e l pensamiento ; 2.°, del lenguaje; y 3.°, de las 
figuras. 

L a p r i m e r a p a r t e p e r t e n e c e e n r i g o r á la l ó g i c a , y la s e g u n d a á la g r a m á t i c a (§5) ; 
p e r o a m b a s son i n d i s p e n s a b l e s p a r a la i n t e l i g e n c i a d e las m a t e r i a s s u c e s i v a s . 

CAPITULO PRIMERO. 

D E L P E N S A M I E N T O . 

50. Si descomponemos nuestros pensamientos, hallaremos en úl -
timo resultado ciertas representaciones interiores de las cosas, á que 
damos el nombre de ideas. Las ideas, filosóficamente hablando, son 
los términos del juicio ó del conocimiento. 

No a d q u i r i m o s d i r e c t a m e n t e las i d e a s d e las c o s a s , p o r q u e l a s i d e a s s o n e l r e s u l -
t a d o d e u n a aná l i s i s p o s t e r i o r ; a d q u i r i m o s c o n o c i m i e n t o s . 

31. Las ideas solo pueden referirse :1.°, á los objetos de la natura-
leza, séres ó sustancias; 2.°, á las propiedades, cualidades ó modifi-
caciones de dichos objetos ó sustancias; y 3.", á las relaciones entre 
dos ó mas cosas. En esta oracion: La justicia de Dios es infinita, las 
palabras justicia y Dios representan ideas de sustancia, la palabra 
infinita expresa una cualidad esencial de la justicia de Dios, la palabra 
de significa la relación que media entre las ideas justicia y Dios. 

A n a l i z a n d o b ien e l d i s c u r s o y la s ign i f i cac ión d e las p a l a b r a s , se r e c o n o c e r á e n 
e f e c t o q u e t o d a s las i d e a s s o n d e sustancia, d e modo ó d e relación. Muchas p a l a -
b r a s r e p r e s e n t a n dos i d e a s , c o m o por e j e m p l o , e l v e r b o , q u e r e p r e s e n t a u n a i d e a d e 
relación y o t r a d e modo. 

32. Cuando consideramos las ideas de modo unidas á las de sus-
tancia , tales como nos las representa la naturaleza, se llaman concre-
tas (crescere cum). Las voces ligero, blanco, amans(que ama), docens 

(que enseña); amado, enseñado, representan ideas concretas, ideas 
de cualidad, de acción ó de pasión, unidas á un objeto. Pero cuando 
por un efecto de descomposición mental consideramos las ideas de 
modo separadas de los objetos á que están naturalmente unidas, y nos 
las representamos como sustancias, atribuyéndoles mentalmente una 
existencia independiente de que en la naturaleza carecen, reciben el 
nombre de ideas abstractas. Representan ideas abstractas las voces 
ligereza, blancura, amor, enseñanza. 

No d e b e n c o n f u n d i r s e las i d e a s concretas y abstractas c o n las parciales y comple-
xas , ni con l a s simples y compuestas. 

35. En cuanto al número de objetos á que se refieren, se dividen 
las ideas en individuales y generales. Madrid, Platón, Dios, son ideas 
individuales ó singulares, porque cada una de ellas representa un in-
dividuo singular y determinado; álamo, árbol, vegetal, cuerpo, ser, 
son ideas generales, porque se refieren á una clase entera, ó mas bien 
se refieren á lo que tienen de común todos los individuos comprendi-
dos en ella. Los grados de generalidad de las ideas son muy diversos, 
como lo demuestra el ejemplo últimamente citado. La idea de vegetal 
es menos general que la de ser, y así sucesivamente, hasta llegar al 
individuo. La lógica divide los géneros en géneros inferiores, á los cua-
les da el nombre de especies cuando se consideran con relación á los 
géneros superiores. Arbol es género con respecto á álamo, y con res-
pecto á vegetal es especie. 

34. Por último, nuestras ideas se refieren á los objetos físicos que 
nos rodean y nos impresionan por medio de los sentidos, ó á los ob-
jetos metafísicos y puramente intelectuales, cuyo conocimiento ad-
quirimos por medio de la percepción interna y de la reflexión. Estas 
dos especies de ideas se distinguen, aunque impropiamente, con los 
nombres de ideas físicas y metafísicas. Pero nuestra imaginación, com-
binando los elementos que le ofrece la naturaleza, crea representacio-
nes de objetos físicos y metafísicos que. para el entendimiento llegan 
á tener una existencia real y positiva. ¿Quién no conoce á D. Quijote y 
á Sancho Panza? Las ideas que representan los objetos físicos se de-
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Ante qu ien m u d a se pos t ró la t i e r ra 

1 ( R I O J A . ) 
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* 56 Cuando por un acto interior de nuestro entendimiento enlaza-
mos dos ideas, una de atributo y otra de sustancia, alionando que 
existe entre ambas una relación, se dice que juzgamos o que pensa-
mos • v tanto al ejercicio de esta función, como al resultado de ella, 
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Si dec imos q u e Dio, es justo, a f i r m a m o s que e n t r e el se r Dios y la cal idad » 
ex i s t e una r e l ac ión ; a f i r m a m o s q u e la idea d e jus t ic ia esta contenida en la d e D i o s . 

l lama reflejo. 

57. En todo juicio hay dos elementos, uno objetivo y otro subjetivo; 

un objeto del cual se afirma, y un sujeto que afirma, que atribuye al 
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cion , y p u e d e n ser o b j e t o del a r t e de b i en d e c i r . 
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ve rdad ó fa lsedad no influye en el c a r á c t e r s imp lemen te l i t e ra r io ó ar t ís t ico de la 
o b r a . Los d e m á s p e n s a m i e n t o s d e b e n c o n s i d e r a r s e como una s imple ampl i f icación, 
ó c o m o una h e r m o s a ves t idura de los p r imeros . Podrían s e r falsos todos los p r e c e p -
t o s , y se r m u y b e l l a , m u y poética la e x p r e s i ó n ; por el con t ra r io , podr ían s e r v e r -
dade ros los p recep tos y mal í s imo el es t i lo . 

59. Pueden ser objeto del pensamiento los fenómenos de la sensi-
bilidad : los afectos y pasiones que conmueven y agitan nuestro cora-
zon, constituyen una parte muy importante délas obras literarias, é 
influyen notablemente en la forma que reciben los pensamientos. De 
dos maneras pueden ser expresados los sentimientos del ánimo : di-
rectamente , como cuando los expresamos por medio de la interjección 
y de las exclamaciones, cuando los analizarnos y explicamos; ó indi-
rectamente, como cuando arrancamos lágrimas con la simple narra-
ción ó descripción de un suceso lamentable. 

P e r o , en ú l t i m o r e s u l t a d o , s i e m p r e son pensamientos J u i c i o s , los q u e componen 
el te j ido del d i s cu r so . El s e n t i m i e n t o p r o d u c e en la e locuc ion el m i s m o efecto q u e 
el ca lor en el c u e r p o a n i m a l : e s i n v i s i b l e , pe ro todo lo pene t r a y vivífica. 

E J E M P L O S . 

Dixit Isaac patrisuo: Patermi. At ille respondit: Quid vis,fili? Ecce,inquit,ignis 
el ligna : ubi est victima holocausti ? 

Dixit aulem Abraham: Deus providebit sibi victiman holocausti, fili mi. 
( G E N E S . , 2 2 , 7 . ) 

Ituri in aciem et majores et posteros cogítate. 
( T A C . ) 



; Desd i chada 
Ha s ido la e s t r e l l a m í a ! 
¡Mi h e r m a n o e s m u e r t o , y le b a m u e r t o 
S a n c h o O r t i z ! v 

( L . DE V E G A . ) 

Si t i e n e s el c o r a z o n , 
Z a i d e , c o m o la a r r o g a n c i a , 
Y á m e d i d a d e l a s m a n o s 
D e j a s volar l a s p a l a b r a s , e t c . (ROMÁN ) 

40 Los diversos grupos de pensamientos se enlazan unos con otros 
por medio de las transiciones. Llámanse transiciones las ideas y pen-
samientos destinados á expresar la relación entre lo que se ha dicho 
y lo que se va á decir. Son como los clavos, que unen y afirman las 
diversas partes de la obra. 

S i e n d o l a s t r a n s i c i o n e s u n a p a r t e a b s o l u t a m e n t e i n d i s p e n s a b l e e n t o d a o b r a l i t e -
r a r i a , n o s e g u i r é m o s el e j e m p l o d e H e r m o s i l l a , q u e las c o l o c o e n t r e las figaras L a 
Z o ación, q u e cons i s t e en a n u n c i a r q u e s e v u e l v e al a s u n t o d e s p u e s d e a g a n a 
d í e r e s i o n , y la reyeccion ó r e m i s i ó n , q u e c o n s i s t e e n d e c l a r a r q u e el e s c r i t o r s e 
a S e n e p o r e n t o n c e s d e t r a t a r d e a l g ú n p u n t o , p e r o i n d i c a n d o q u e a b l a r a d e e l 
e n o i r á p a r t e , s o n dos e s p e c i e s d e t r a n s i c i o n e s , y p o r lo m . s m o t a m p o c o son 
figuras. 

C A P I T U L O II . 

DEL LENGUAJE. 

41 Así como el enlace de las ideas da vida al pensamiento; así 
como de una série ordenada de pensamientos relacionados entre sí 
V colocados según sus grados de importancia y dependencia, se 
compone la obra literaria (§§ 36, y 58); asimismo el lenguaje consta 
de palabras, que, enlazadas unas con otras, forman las oraciones, las 
cláusulas, los apartes, párrafos, etc.; divisiones y formas exteriores, 
que no son mas que un reflejo de la clasificación de los pensamientos 
(§§ 26 y 27). 

Tratarémos con separación: 1.°, de las voces ó palabras; 2.°, de la 
oración; y 3.°, de la cláusula. 

La d iv i s ión d e a p a r t e s , p á r r a f o s , c a p í t u l o s y d e m á s m i e m b r o s s u p e r i o r e s d e l a s 

o b r a s l i t e r a r i a s , m a s p e r l e u e c e al o r d e n a m i e u l o d e l p l a n q u e al t r a t a d o d e la e l o -

cuc ion . 

i . — D E L A S V O C E S . 

42. Sin descender á minuciosos pormenores gramaticales, que no 
son de este lugar, diremos algo de la clasificación de las palabras con 
relación á las ideas que representan, ya considerándolas como partes 
del discurso, ya definiendo algunas voces que emplea con frecuencia 
la critica literaria. 

L a s p a l a b r a s expresión y voz n o d e b e n c o n f u n d i r s e . L a e x p r e s i ó n p u e d e c o n s t a r 
d e d o s ó m a s voces q u e j u n t a s s i g n i f i q u e n una i d e a . A un tiempo, Al canto del gallo, 
A tontas ij á locas, s o n t r e s e x p r e s i o n e s a d v e r b i a l e s . 

45. Las ideas de sustancia (§ 51) están representadas por el nom-
bre , el cual, según las definiciones de los gramáticos, tiene por oficio 
significar las cosas. El nombre propio expresa las ideas individuales; 
el común, las generales (§ 55); el abstracto, las abstractas (§52). Tam-
bién representa ideas de sustanciad pronombre, que significa la per-
sonalidad en el coloquio. 

P u e d e n e m p l e a r s e s u s t a n t i v a d a m e n t e t o d a s l a s d e m á s p a r t e s d e l d i s c u r s o y las 
o r a c i o n e s e n t e r a s ; v. g . : L o B E L L O , — L o D I S I P A D O , — E L V I V I R , — E L P R O Y E L C O N T R A , 

— E L P O R Q U É , — E L C Ó M O T E L C U Á N D O , — E L ¡ A V ! del dolor.—EL , cuando es artículo, 
no se acentúa. 

44. A las ideas concretas (§ 52) de modo ó cualidad corresponde 
el adjetivo. 

El participio expresa las mismas ideas concretas de calidad, con el 
carácter atributivo del verbo. El participio denota los diversos estados 
de los seres, ocasionados por la propiedad que tienen de ser suscep-
tibles de acción (participio activo), ó de sufrir los e'actosde una acción 
(participio pasivo). 

El artículo determina la extensión del nombre. 

4o. El verbo expresa el atributo de un juicio, y por consiguiente 
encierra dos ideas:1a de modo d cualidad, y la de relación entre una 
cualidad y una sustancia, estoes, la idea de pertenencia. 

El v e r b o e x p r e s a t a m b i é n la a f i r m a c i ó n de l j u i c i o ; p r e s u p o n e el s u j e t o q u e j u z -
g a ó p e r c i b e la r e l a c i ó n ; r e p r e s e n t a , en u n a p a l a b r a , el e l e m e n t o sub j e t i vo . A l g u n o s 
g r a m á t i c o s s o l a m e n t e c o n c e d e n e l t i t u l o d e v e r b o al v e r b o ser, l l a m a d o p o r o t r o s 
sus t an t ivo , p a r a d i s t i n g u i r l e d e l o d o s los d e m á s , á l o s c u a l e s d e n o m i n a n adjetivos. 

46. El adverbio modifica la significación del verbo ó de cualquiera 
otra palabra que tenga un carácter atributivo. 
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La preposición expresa las relaciones entre las ideas. 
El a d v e r b i o c o n t i e n e d o s i d e a s : u n a d e m o d o y o t r a d e r e l a c i ó n . S i e m p r e m o d i -

fica ó l imi t a la e x t e n s i ó n d e u n a i d e a c o n c r e t a . 

47. La conjunción y la interjección son partes del discurso, pero no 
de la oración. 

La conjunción denota las relaciones entre los pensamientos. 
Por lo tanto, enlaza oraciones, y no puede decirse que sea parte 

integrante de ninguna. 
La interjección expresa los sentimientos del ánimo. 

C r e e m o s q u e la i n t e r j e c c i ó n n o e x p r e s a n i n g ú n j u i c i o ; p o r q u e , aun c u a n d o al 
e x h a l a r u n g r i to d e d o l o r ó d e a l e g r í a p e r c i b i m o s y j u z g a m o s q u e s e n t i m o s , s in e m -
b a r g o , el g r i to n o e s la e x p r e s i ó n d e e s t e j u i c i o , s i no u n efecto involuntario de l s e n -
t i m i e n t o . 

48. Se da irónicamente el nombre de voces cultas á las derivadas de 
las lenguas sábias, y que por no haber recibido la sanción del uso, 
no son generalmente conocidas sino de las personas que poseen dichas 
lenguas. Pertenecen á esta clase los adjetivos libidinoso, insatura-
ble, superno. 

Las palabras consagradas especialmente á objetos de ciencias y ar-
tes; v. gr.: epiciclo, solsticio, amura, bauprés, etc., se llaman voces 
técnicas, términos técnicos ó facultativos. 

49. Voces equívocas (ó equívocos) son las que pueden tomarse en 
diversas acepciones, ó cuya significación conviene á distintas cosas. 

C u a n d o por u n a r a r a c o i n c i d e n c i a s e e s c r i b e n d e la m i s m a m a n e r a d o s p a l a b r a s 
d e r i v a d a s d e d i s t i n t a s r a í c e s , v . g . : mano, n o m b r e , y mano, p r i m e r a p e r s o n a d e l 
p r e s e n t e d e ind ica t ivo de l v e r b o manar, s e l l a m a n homónimas. 

La voz mano s ign i f ica u n a p o r c i o n d e i d e a s m u y d i s t i n t a s , c o m o lo d e m u e s t r a n los 
s i g u i e n t e s e j e m p l o s : La mano del hombre-mano del elefante,—manos de camero, 
—á mano derecha —tengo mano en el juego,—mano del reloj,—mano de papel ,— 
mano de seda, e t c . 

50. En todos los idiomas hay voces que expresan una misma idea, 
ó bien una misma idea fundamental ligeramente modificada por algu-
nas ideas accesorias. Estas voces reciben el nombre de sinónimas. 
Tales son AMARE y D I L I G E R E , dejar, abandonar y desamparar; tran-
quilidad, reposo, sosiego y descanso; doméstico y casero; pleno y lleno. 

P a r é c e n o s o c i o s a la c u e s t i ó n d e s i hay v o c e s c o m p l e t a m e n t e s i n ó n i m a s , ó q u e 
e x p r e s e n la m i s m a idea s in m o d i f i c a c i ó n a l g u n a . No p u e d e n e g a r s e q u e a l g u n a s vo -
c e s d e las q u e e x p r e s a n u n a m i s m a i d e a , p r i n c i p a l m e n t e si es ta s e r e f i e r e á u n o b -

j e t o m a t e r i a l , no s e d i f e r e n c i a n en n a d a a b s o l u t a m e n t e e n p u n t o á la s ign i f i cac ión ; 
m a s t a m b i é n e s p r e c i s o r e c o n o c e r q u e no s o n t a n t a s c o m o p a r e c e , p u e s e n t r e las 
m i s m a s v o c e s q u e r e p r e s e n t a n u n o b j e t o m a t e r i a l e s t a b l e c e el u s o l e v í s i m a s d i f e -
r e n c i a s q u e no p e r m i t e n c o n f u n d i r l a s . La voz pelo y la voz cabello d e n o t a n el m i s m o 
o b j e t o ; p e r o la s e g u n d a e s m a s n o b l e , y s e u s a e n la p o e s í a m a s q u e la p r i m e r a . 

51. Por último, conviene observar que las palabras, además del 
sentido propio (primitivo), tienen otro ó mas sentidos traslaticios (de-
rivados, trópicos). 

El uso extiende el sentido de las palabras, haciendo que expresen 
ideas mas ó menos análogas á las que primitivamente significaban; y 
estas nuevas acepciones, sancionadas por la costumbre, pertenecen 
luego al fondo común de la lengua, convirtiéndose casi en otras tan-
tas acepciones propias. En este caso, el nuevo sentido de la palabra 
recibe el nombre de sentido extensivo. Pero cuando el escritor da ála 
palabra un sentido traslaticio, no porque la idea que trata de expresar 
carezca de voz propia en el idioma, sino con el objeto de comunicar 
brillo ó energía á la expresión, el sentido traslaticio de la palabra toma 
el nombre de figurado. 

E n los e j e m p l o s c i t a d o s e n e l p á r r a f o 4 9 , la p a l a b r a mano o f r e c e u n a p o r c i o n d e 
s e n t i d o s traslaticios extensivos; p e r o c u a n d o d i g o : La mano de la venganza clavó en 
su pecho el puñal, la p a l a b r a mano s e t o m a e n s e n t i d o traslaticio figurado. 

No es lo m i s m o sentido q u e significado : s ign i f i cado d e una voz e s la idea d e q u e 
la voz e s s i g n o e n el i d i o m a , } ' q u e s e p r e s e n t a a n t e s q u e t o d a s al e n t e n d i m i e n t o d e l 
q u e e s c u c h a y s a b e la l e n g u a . Si s e p r e g u n t a q u é s ignif ica e n c a s t e l l a n o la voz mano, 
c o n t e s t a r á t o d o e l m u n d o q u e e s « u n a p a r l e de l b r a z o d e l h o m b r e q u e va d e s d e la 
m u ñ e c a has t a la e x t r e m i d a d d e los d e d o s » . , s in a c o r d a r s e s i q u i e r a d e las m u c h a s 
o t r a s a c e p c i c n e s q u e t i e n e la voz en el i d i o m a . Sentido e s la idea q u e e x c i t a la voz 
e n la m e n t e d e l q u e o y e ó l e e el e s c r i t o : e l s e n t i d o d e l a voz mano no e s e l m i s m o 
e n n i n g u n o d e los e j e m p l o s a n t e r i o r m e n t e c i t ados . 

O t r a d i f e r e n c i a ex i s te e n t r e e s t a s d o s p a l a b r a s ; d e c i m o s : Sentido de una voz, de 
unaproposicion, de una cláusula; p e r o h a b l a r í a m o s i m p r o p i a m e n t e d i c i e n d o : Sig-
nificado de una oración ó de una cláusula. 

52. Al componer la oracion, se enlazan las palabras unas con otras: 
1.°, por medio de la concordancia; 2.°, por medio del régimen (de-
clinación ó preposiciones); y 5.°, por inmediata colocacion. 

E J E M P L O S : 1 . ° , Dios eterno;—Júpiter, padre de los dioses y de los hombres;— 
El alma vive.— 2 . ° , La rosa de abril-, —Volemos al combale. — 3 . ° , Dulcemente con-
movido. 

2 . — D E LA ORACION GRAMATICAL. 

55. Oración gramatical ó proposicion, es la expresión de un juicio ó 
de un pensamiento (§ 56). El nombre,de proposicion (ponerepro) in-



dica los elementos lógicos del pensamiento; el de oración (orare, de 
os), los elementos gramaticales del lenguaje. 

También con la p a l a b r a frase d e s i g n a m o s el c o n j u n l o de pa labras de q u e c o n s t a 
u n a o r a c i o n ; p e r o en e s t e caso a t e n d e m o s s o l a m e n t e al son ido y a la cons . ruc on 
m a t e r i a l , y no al sent ido ( § 21) . Por e s t a r a z ó n d e c i m o s frase armoniosa, y no ora-

cion ó proposicion armoniosa. . . . • 
La voz frase se ap l ica a d e m á s po r a n t o n o m a s i a á toda locuc .cn e n e r g . c a o m u y 

s ign i f ica t iva , con la c u a l se da á e n t e n d e r m a s d e lo q u e l i t e r a lmen te s e exp re sa 
Anda r se por las ramas,- Quedarse en blanco,-Dar con la puerta '»loshoct'o,, 
son f r a s e s f a m i l i a r e s , q u e p e r t e n e c e n al f o n d o del i d i o m a , y que por e s t o d e b e n h a -
l ia rse c o m p r e n d i d a s e n los diccionar ios . 

54 Los elementos esenciales, ó términos de la oracion, son dos: 
sujeto y atributo (§§ 36 y 57). El sujeto es la persona ú objeto de 
quien se afirma alguna cosa; el predicado expresa la mod.ficac.on que 
se atribuye al sujeto, ó la cualidad que se afirma hallarse en el com-
prendida. La frase Dios existe es una oracion, porque es la expresión 
de un juicio ó de un pensamiento. Dios es el sujeto, y existe el pre-
dicado. 

C u a n d o p a r a anal izar el ju ic io se f o r m a u n a propos ic ion lóg ica d i s t inguense en 
e l a í r i b u t o la cópula y el predicado. Dios ( su j e to ) e* ( c ó p u l a ) existente ( p r e d . c a d o ) . 
A ve s p o r l a f u e r z a " e l í p t i c a de . i d i o m a , s e s o b r e e n t i e n d e el s u j e t o ó e a t n b u o; 
v « • A J U N ' T ; - A H A U U R ; - Truena; - ¡ Silencio!-; Ay de mí!-¡A las armas Ana-
l ícense b i en e s t a s p r o p o s i c i o n e s , y s in g rave d i f icu l tad se r e c o n o c e r á n en e l las los 
e l e m e n t o s n e c e s a r i o s de todo juicio. 

5o El nombre sustantivo es naturalmente el sujeto de la oracion; 
ñero todas las demás partes del discurso pueden serlo, especialmente 
los adjetivos y los infinitivos de los verbos. También puede serlo una 
oracion subordinada. Sin embargo, tanto el articulo como las partes 
indeclinables, solamente en casos muy especiales pueden hacer las 
veces de sujeto, y aun entonces fácilmente se suple algún sus-
tantivo. , 

Los siguientes ejemplos comprobarán la verdad de estas observa-

ciones. 
Honestum est perfectum bonum. ( S e s ) 

Pulclirum est bene facere reipublicce, eliam bene dicere h a u
( l K f ^ m est' 

De d o n d e n a c e t q u e a u n q u e los o jos tornen de n u e v o m u c h a s veces á m i r a r l e 
( J M M . d e á u n r i o y : í p ' o r e so de jan de hal lar e n él cosas q u e les causan n u e v o placer 

y n u e v a maravi l la . (CERVANTES.) 

56. El atributo se halla expresado por el verbo. Cuando el predi-

cado aparece separado de la cópula, lo que solamente sucede en las 
oraciones en que esta se halla representada por el verbo sustanti-
vo , el atributo es generalmente un adjetivo, y puede ser un partici-
pio, un sustantivo ó una oracion completa, como puede verse en 
alguno de los ejemplos anteriores, y en el siguiente : 

t A p r e n d e á se r h o m b r e ; r e n d i r s e á la de sg rac i a e s hace r se d o b l e m e n t e d e s g r a -

c iado. » 

57. Son elementos accidentales de la oracion los agregados ó mo-
dificaciones del sujeto, y los complementos directo, indirecto y cir-
cunstanciales, que deben considerarse como modificaciones del 
atributo. 

P u e d e n acompaña r al s u j e t o ó a l r i bu to t o d a s las pa r t e s d e la orac ion y las orac io-
n e s accesor ias . T o d a s las modi f icac iones y c o m p l e m e n t o s , b a j o c ie r to pun to de vis-
ta , son p a r l e s i n t e g r a n t e s del s u j e t o ó del a t r i b u l o . El s u j e t o y el a t r i b u t o son c o m o 
ios po los de la orac ion . 

58. Llámase complemento directo (acusativo) el objeto de la acción 
del verbo; complemento indirecto (dativo) el término de dicha acción, 
y complementos circunstanciales, las circunstancias de lugar, tiempo» 
causa, modo, instrumento ó medio, cantidad, etc. Todos los com-
plementos pueden estar expresados por una ó mas palabras, ó por 
una oracion entera. 

59. Las oraciones se dividen en incomplexas y complexas, en sim-
ples y compuestas, en principales y accesorias. 

60. Es incomplexa una oracion cuando el sujeto y el atributo es-
tán expresados por medio de una sola palabra, con artículo ó sin él, 
y es complexa cuando el sujeto ó el atributo constan, como general-
mente sucede, de mas de una palabra. 

Fiat lux es u n a oracion i ncomplexa . 
Es u n a oracion complexa la s iguiente de F r . L u i s de León : Por la corrupción de 

costumbres se han hecho compraderas todas las cosas. 

61. Llámanse simples las oraciones que constan de un sujeto y un 
atributo, y compuestas, las que constan de dos ó mas sujetos ó de 
dos ó mas atributos. Una oracion compuesta puede descomponerse 
en otras tantas oraciones simples, cuantos sean los sujetos ó atribu-
tos de que conste. 

Como los c o m p l e m e n t o s modif ican ó d e t e r m i n a n el a t r i b u t o , s e r á c o m p u e s t a u n a 



oracion q u e c o n s t e d e d o s ó mas c o m p l e m e n t o s d i rec tos ó i n d i r e c t o s : t ambién 
podrá cons ide ra r s e c o m p u e s t a c u a n d o c o n s t e de dos ó m a s c o m p l e m e n t o s c i r cuns -
t anc ia le s , p e r o que e x p r e s e n una c i rcuns tanc ia d e la m i s m a e s p e c i e ; v. g . : Ayer, 
hoy y siempre. 

O R A C I O N E S S I M P L E S . 

Nil mortalibus arduum est. 
( H O R A C . ) 

Es m u v dif icul toso t e n e r m o d e r a c i ó n en la p rospe r idad ; y los h o m b r e s e n s e ñ a d o s 
á de s igua l fo r tuna s u e l e n e n t r e g a r s e sin « a d o r e n lo dulce del i m p e r i o , o lv idados 
to t a lmen te d e l dia de m a ñ a n a . r . M , 

( F R . L . DE L E Ó N . ) 
» 

O R A C I O N E S C O M P U E S T A S . 

Secundce res, honores, imperia, victorice fortuita sunt. 
• ( t i c . ) 

E s (D. Qui jo te ) u n h o m b r e alto d e c u e r p o , seco de r o s t r o , e s t i r ado y avel lanado 
d e m i e m b r o s , e n t r e c a n o , la nariz, agu i l eña y algo c o r v a , d e b i g o t e s g r a n d e s , n e -

8 R O S Y C A I D O S - ( C E R V A N T E S . ) 

62. Muchas veces observamos que de una oracion simple ó com-
puesta, complexa ó incomplexa, dependen otras oraciones secunda-
rias , que por sí mismas nada significan, debiendo antes bien consi-
derarse como verdaderas partes integrantes de la primera. Estas ora-
ciones secundarias se llaman accesorias, para distinguirlas déla otra 
mas importante, que se llama principal. 

En es te e j emplo de F r . P e d r o Malón de Cha ide hay una oracion pr inc ipa l y ( res 
a c c e s o r i a s , cuyos ve rbos son : sirven, obedecen, ha convertido. 

«El solo Dios , á q u i e n c o m o esc lavas s i rven y obedecen la na tura leza y el ar te , e s 
el q u e h a conver t ido el peñasco e n f u e n t e , en f u e n t e de agua.» 

63. Las accesorias se llaman incidentes (de cadere in) cuando ha-
cen referencia á una sola palabra, determinando ó explicando su 
sentido, como se verifica en el ejemplo anterior, en el que las dos 
primeras se refieren al sujeto Dios, y la última al atributo. Reciben 
el nombre de subordinadas cuando no se refieren á una sola palabra, 
antes bien afectan al sentido total de la oracion principal, como se 
verá en el siguiente ejemplo de Fr. Luis de León: 

« S i e m p r e f u é flaca defensa asirse á la l e t r a . c u a n d o la razón ev idente descubre el 
v e r d a d e r o s e n t i d o ; m a s , a u n q u e flaca, tuv iera aqu i y en e s t e p ropos i to a l g ú n va-
lo r , si las mismas d iv inas l e t r a s no descubrieran en o t r o s l u g a r e s s u ve rdade ra i n -
tención.» 

Las orac iones i nc iden t e s d e b e n co loca r se n e c e s a r i a m e n t e d e s p u e s de la pa l ab ra 

á q u e se re f ie ren . Las o rac iones de re la t ivo son i n c i d e n t e s ; las de inf ini t ivo, los g e -
r u n d i o s y las condic ionales son s i e m p r e s u b o r d i n a d a s . 

Debe a d v e r t i r s e q u e u n a oracion accesoria p u e d e ser pr incipal con r e s p e c t o a 
o t r a , p o r q u e tan to las o rac iones i nc iden t e s como las s u b o r d i n a d a s p u e d e n d e p e n -
d e r de o t r a s también inc iden tes ó s u b o r d i n a d a s . 

64. Las proposiciones principales que están como ingeridas en 
otras , cuyo sentido interrumpen, pero sin afectarlo en lo mas míni-
mo, reciben la denominación de paréntesis. Al referir la aventura de 
la vela de las armas, dice Cervantes : 

«No se c u r ó de es tas r azones el a r r i e ro (y f u e r a m e j o r q u e s e cu ra ra , p o r q u e fue ra 
c u r a r s e en s a l u d ) , a n t e s , t r a b a n d o d e las c o r r e a s , las a r r o j ó g r a n t r echo d e sí.» 

65. Muchas oraciones ofrecen dos sentidos distintos: el literal y el 
intelectual. El sentido literal es el que directamente ofrece la frase 
(se dice que se toman las palabras al pié de la letra); el intelectual se 
deduce del literal, y se conoce por el tono de la voz, ó por las cir-
cunstancias del discurso, ó por una relación íntima entre las ideas ex-
presadas literalmente y las que en realidad se intenta expresar (§ 51). 

Si se dice de a l g u n a p e r s o n a q u e es un Cicerón, se e n t e n d e r á q u e es un orador 
s a b i o ; pe ro si se dice en tono i r ó n i c o , se e x p r e s a r á el p e n s a m i e n t o con t ra r io sin 
va r i a r una sola pa l ab ra . El s e n t i d o literal de la oracion q u e d a r á el m i s m o ; el s e n -
t ido in te lec tual se hal lará en comple ta oposicion c o n el l i teral . En e s t e t e x t o d e la 
Sagrada E s c r i t u r a , La letra mata, el espíritu vivifica, s e r econoce la d i f e renc ia e n -
t r e ambos sen t idos . 

66. Las oraciones se enlazan unas con otras : 1.°, por medio de las 
conjunciones ; 2.°, por medio del relativo ; 3.°, por medio de los mo-
dos del verbo (gerundios, infinitivos, etc.); y 4.°, por inmediata colo-
cacion. 

Las o rac iones p r inc ipa les , e n l a z a d a s e n t r e s i , r e c i b e n el n o m b r e d e c o o r d i n a d a s . 
P u e d e n e n l a z a r s e en la c láusu la por m e d i o de c o n j u n c i o n e s ó s in e l las . Las con-
j u n c i o n e s q u e p r inc ipa lmen te s i rven pa ra e x p r e s a r la re lac ión e n t r e dos ó m a s p r o -
pos ic iones p r i n c i p a l e s , sou las copulativas, las disyuntivas, las adversativas y las 
ilativas. 

La dependenc ia d e las o r a c i o n e s accesor ias s e exp re sa en las i nc iden t e s p o r m e -
d io del p r o n o m b r e re la t ivo ; y en las s u b o r d i n a d a s , p o r m e d i o d e la c o n j u n c i ó n que 
en cas te l l ano , y d e g i ros e q u i v a l e n t e s en la t ín , y por m e d i o d e las con junc iones con-
dicionales y de los g e r u n d i o s . 

Los m o d o s del v e r b o c o n t r i b u y e n t a m b i é n á indicar la d e p e n d e n c i a de las o r a -
c iones s u b o r d i n a d a s . 

5 . — DE LA CLÁUSULA. 

67. Cláusula, voz derivada del verbo latino claudere, es una re-



unión de palabras que, formando sentido perfecto, expresan, ó un solo 
pensamiento, ó dos ó mas pensamientos muy íntimamente relaciona-
dos entre sí. 

En la pronunciac ión del d i s c u r s o , por m e d i o de u n a pausa m u y n o t a b l e y d e c i e r -
ta inflexión de la voz, es c o m o i n d i c a m o s la t e rminac ión d e la c l á u s u l a ; e n la e s -
c r i t u r a nos valemos del p u n t o final. 

68. Cuando la cláusula conste de una sola oracion principal, sea 
cual fuere su extensión, y cualquiera que sea el número de oracio-
nes accesorias que contenga, la denominarémos cláusula simple; 
cuando conste de dos ó mas oraciones principales, la llamaremos com-
puesta. 

C L Á U S U L A S S I M P L E S . 

La p o s t r e r a d e las t i e r r a s hác ia d o n d e el sol se p o n e e s n u e s t r a E s p a ñ a . 
( M A R I A N A . ) 

En un l u g a r de la M a n c h a , de cuyo n o m b r e no q u i e r o a c o r d a r m e , no há m u c h o 
t i empo q u e vivía u n h ida lgo de los d e lanza en as t i l le ro , a d a r g a an t igua , rocin flaco 
y ga lgo c o r r e d o r . 

( C E R V A N T E S . ) 

C L Á U S U L A S C O M P U E S T A S . 

Animi imperio, corporis servido magis utimur : alterum nobis cum diis, alterum 
cum belluis commune est. 

( S A L L U S T . ) 

En p a r t e s se dan los á r b o l e s , en p a r t e s hay c a m p o s y m o n t e s p e l a d o s : p o r lo mas 
ord inar io pocas f u e n t e s y r i o s : el suelo es r e c i o , y q u e sue le da r ve in t e y t r e in ta 
po r uno cuando los años a c u d e n ; a lgunas veces pasa de o c h e n t a , p e r o es c o s a m u y 
r a r a . 

( M A R I A N A . ) 

69. De la definición que hemos dado de la cláusula se desprende 
lo esencial que es en ella la unidad (§ 10). Todas las partes de la 
cláusula han de estar tan estrechamente ligadas entre sí, que hagan 
en el ánimo la impresión de un solo objeto, y no de muchos. 

No pocas veces , al t i empo q u e exis te u n a conexion í n t ima e n t r e los pensamien to s 
de u n a c l á u s u l a , man i f i é s t a se en el giro d e la f r a se c ier ta incoherenc ia q u e o s c u -
r e c e ó d e s t r u y e la ve rdade ra un idad . Es te e f e c t o p r o d u c e n los p a r é n t e s i s m u y ex-
t e n s o s y los f r e c u e n t e s c a m b i o s d e escena ó de o b j e t o . Cuando en vez de concen -
t r a r la a t e n c i ó n en un p u n t o d o m i n a n t e , la h a c e m o s pasa r d e un ob j e to á o t r o , no 
e s fácil q u e , e s t a n d o así d iv id ida , podamos pe rc ib i r el pun to de e n l a c e ni la i m p o r -
tancia re la t iva de d ichos ob je tos . De s e m e j a n t e d e f e c t o ado lece la s i g u i e n t e c l á u -
s u l a , c e n s u r a d a por Blair con m u c h o a c i e r t o : « ü e s p u e s q u e nosotros a n c l a m o s , 
ellos m e d e s e m b a r c a r o n , y yo fu i s a l u d a d o por mi s a m i g o s , quienes m e r ec ib i e ron 
con m u e s t r a s de car iño.» 

La conexion en t re los pensamien to s seria m a s v i s i b l e , y la c láusu la t endr í a mas 
u n i d a d , si se d i j e s e : « Habiendo anc lado , d e s e m b a r q u é , y f u i s a ludado po r m i s ami -
gos , y r ec ib ido con m u e s t r a s d e car iño.» 

70. La Academia y muchos autores hacen sinónimas las voces cláu-
sula y período; y aun los mismos que reconocen entre ambas alguna 
diferencia, discuerdan notablemente en sus definiciones. Dejando á 
un lado ociosas disputas de nombre, y fijando la atención en las cosas, 
la análisis de los buenos autores nos dará á conocer tres distintas es-
pecies de cláusulas : unas, en que las oraciones principales se coordi-
nan sin el auxilio de ninguna conjunción ; otras, en que las oraciones 
principales se enlazan por medio de conjunciones, sin que el sentido 
se suspenda ni quede imperfecto hasta el fin; y otras, por último, en 
que las oraciones se presentan enlazadas de tal modo, que se suspen-
de el sentido en una parte de la cláusula, y se cierra en la otra. Da-
rémos á las primeras el nombre de cláusulas sueltas, á las segundas 
el de cláusulas periódicas, y á las últimas el de períodos. 

En el p e r í o d o se da el n o m b r e de proposición óprótasis á la p a r l e e n q u e se s u s -
p e n d e el sent ido, y el de conclusión ó apódosisíi la que lo c ie r ra . C r e e m o s q u e es to 
m i s m o quiso ind ica r Aris tó te les en s u def in ic ión , al d e c i r que el pe r íodo debia cons -
t a r de pr inc ip io y fin. 

En los e j emplos s e p a r a r é m o s e s t a s dos par tes por m e d i o de una rayita hor izonta l . 

C L Á U S U L A S S U E L T A S . 

O f r e c i m i e n t o s , la moneda q u e cor re e n e s t e s i g l o : hojas p o r f ru tos llevan ya los 
á r b o l e s : p a l a b r a s por o b r a s los h o m b r e s . 

( D . A N T O N I O P E R E Z . ) 

El q u e e s f u e r z a al flaco con pa labras s a n t a s , da pan del c ielo al e n f e r m o : el que 
consue l a al t r i s t e , da d e b e b e r al s e d i e n t o : el que mi t iga al a i r ado con b l andas p a -
l ab ras , vis te al d e s n u d o con paciencia : el q u e á los otros se p r e f i e r e , m u é s t r a s e loco 
y d igno d e confus ion : el q u e s e humi l l a e n todas las cosas , m e r e c e mayor grac ia y 
g lo r i a . „ 

( L ' R . D I E G O D E E S T E L L A . ) 

C L Á U S U L A S P E R I Ó D I C A S . 

La v i r tud n o t e m e la l u z ; antes desea s i e m p r e venir á e l la , p o r q u e es hi ja de ella, 
y c r i ada para r e s p l a n d e c e r y se r vista. 

( F R . L . D E L E O X . ) 

El t e m p l o d e la gloria no está en u n valle a m e n o ni en u n a vega de l ic iosa , s ino 
en la c u m b r e de u n m o n t e , a d o n d e se s u b e po r á s p e r o s s e n d e r o s e n t r e abro jos y 
esninas . 

( S A A V E D R A . ) 

P E R Í O D O . 

Como en la t e m p e s t a d de v e r a n o , c u a n d o el a i re se t u r b a , el c ielo se o s c u r e c e de 
súb i to , v j u n t a m e n t e el v iento b r a m a , y el fuego r e l u c e , y el t rueno se oye , y el rayo 
y el agua y el g r a n i z o amon tonados cayendo , redoblan con increíble pr iesa s u s go l -
p e s ; — a n s í á Job, sin p e n s a r , le cogió el r emol ino d e la f o r t u n a , y le alzo y le bat ió 
con fiereza y p r i e s a ; de m a n e r a q u e se a lcanzaban unas á o t r a s las ma la s nuevas . 

( F R . L . D E L E Ó N . ) 



E s t a s t r e s e s p e c i e s d e c l á u s u l a s n o s e p r e s e n t a n s i e m p r e en e l d i s c u r s o con c a -
r a c t è r e s t au d i s t i n t i vos c o m o las a n t e r i o r e s ; a n t e s al c o n t r a r i o , t an to la l e n g u a c a s -
t e l l a n a c o m o la l a t ina , i n a g o t a b l e s y c a p r i c h o s a s e n e l c o r t e y g i r o d e la f r a s e m u y 
f r e c u e n t e m e n t e n o s p r e s e n t a n c o m b i n a d o s d i chos c a r a c t è r e s en c l a u s u l a s e x t e n s a s 
y d e u n a c o m p l i c a c i ó n n o m e n o s a r t i f i c iosa q u e v a r i a d a . P a r a d i s t i n g u i r e s t a s c l a u -
s u l a s d e l a s d e m á s , p o d r i a d á r s e l e s e l n o m b r e d e mistas. 

71. Las partes principales en que, por una necesidad del aliento y 
del sentido, tenemos que dividir una cláusula, valiéndonos de las pau-
sas en la pronunciación, y de los signos ortográficos en la escritura, 
se llaman miembros ó colones. Las partes menores se llaman incisos. 

P e r o e s t o s n o m b r e s n o s e e m p l e a n g e n e r a l m e n t e m a s q u e c u a n d o s e t r a t a d e l p e -
r i o d o , y b a j o e s t e c o n c e p t o , los r e t ó r i c o s d iv iden los p e r i o d o s e n bimembres, tn-

membres v cuadrimembres. . . . . . 
Si s e a p l i c a s e n á las d e m á s c l á u s u l a s , y s o b r e t o d o á las s u e l t a s ses t i l a n a fa . s i -

m a la r e g l a d e q u e la c l á u s u l a no d e b e c o n s t a r d e m a s de c u a t r o m i e m b r o s . N o c r e e -
m o s d e n i n g u n a u t i l i d a d s e m e j a n t e s d i s t i n c i o n e s . 

72 Las cláusulas se enlazan unas con otras : 1 p o r medio de con-
junciones; 2.°, por medio de transiciones; 5.°, por simple é inmediata 
colocacion. 

L a s t r a n s i c i o n e s , g r a m a t i c a l m e n t e c o n s i d e r a d a s , s o n e x p r e s i o n e s , o r a c i o n e s ó 

c l á u s u l a s q u e t i e n e n el va lo r lógico d e u n a c o n j u n c i ó n (§ 4 0 ) . 

CAPITULO III. 

DE LAS F I G U R A S . 

75. Dos caractères esenciales deben tener las formas del pensa-
miento ó del lenguaje para merecer el nombre de figuras : l . \ han de 
poder ser sustituidas por una forma mas sencilla, por una forma no 
figurada ; 2.°, han de expresar la idea ó el pensamiento con mas vive-
za , con mas gracia ó con mas energía. 

Vim rébus adjiciunt et gratiam prœstant; et ex eo nomen duxerunt quod sint for-

mata: quodam modo. (Q»™*- . 1 X ' 1 -) 

Una s i m p l e i n t e r r o g a c i ó n n o e s figura ; p e r o c u a n d o p r e g u n t a m o s , no p a r a q u e 
nos r e s p o n d a n , s i n o pa ra e x p r e s a r la a f i r m a c i ó n con m a s e n e r g í a , s e c o n v i e r t e la 
i n t e r r o g a c i ó n en u n a d e l a s figuras r e t ó r i c a s q u e m a s e m b e l l e c e n e l e s t i l o . El e p i -

t e t o e s figura, y no lo e s e l a d j e t i v o q u e d e t e r m i n a la i d e a de l s u s t a n t i v o , y q u e , 
p o r c o n s i g u i e n t e , s e e m p l e a por necesidad. 

74. En la definición se dijo que las figuras eran modos de decir que 
se apartaban de otro modo mas sencillo, pero no mas natural (§28). 
En efecto, las figuras son la expresión natural de ciertas modificacio-
nes del alma, que no podria retratar con la misma viveza el estilo no 
figurado. 

L o q u e d i j o D u m a r s i s , y d e m o s t r ó M a r m o n t e l c o n u n e j e m p l o , q u e e n un d í a d e 
m e r c a d o s e o ian m a s f i g u r a s q u e e n m u c h o s d i a s d e s e s i ó n a c a d é m i c a , e s u n a v e r -
d a d i n d i s p u t a b l e . P a r a a c a b a r d e c o n v e n c e r s e d e q u e las figuras r e t ó r i c a s son t au 
n a t u r a l e s c o m o las f o r m a s l ó g i c a s d e l r ac ioc in io , b a s t a fijar la a t e n c i ó n e n e l h e c h o 
d e q u e son las m i s m a s en t o d a s las l e n g u a s y e n t o d o s los pa í s e s , y q u e , p o r c o n s i -
g u i e n t e , s o n f o r m a s p r o p i a s de l p e n s a m i e n t o y de l l e n g u a j e h u m a n o e n g e n e r a l ; en 
u n a p a l a b r a , f o r m a s i n s p i r a d a s p o r la m i s m a n a t u r a l e z a . 

El h o m b r e d e p a s i o n e s m a s r u d a s , d e t a l e n t o m e n o s c u l t i v a d o , e m p l e a un e s t i l o 
m a s l l eno d e figuras q u e el q u e á f u e r z a de l a r g o s e s t u d i o s c o n s i g u i ó t r a z a r á su r a -
zón u n c a m i n o r e c t o y d e s e m b a r a z a d o . El a r t e no l a s i n v e n t ó ; a n t e s b ien e n s e ñ a á 
e m p l e a r l a s con d i s c e r n i m i e n t o y c a u t e l a , h a c i é n d o l a s e s c l a v a s d e la razón y d e l b u e n 
g u s t o . 

75. El estudio de las figuras, no solamente es de grande importan-
cia para el filósofo, por lo mucho que contribuye á la exacta análisis 
del pensamiento y del lenguaje, sino también para el literato, porque 
los nombres de las figuras, además de prestar á la crítica un lenguaje 
exacto, inducen á fijar la atención en las bellezas del estilo, haciendo 
que nos impresionen con mayor energía. 

E s u n a v u l g a r i d a d lo q u e s e ha r e p e l i d o m i l v e c e s d e lo exó t i co d e los n o m b r e s 
d e las figuras. E n e s t e p u n t o , la j u r i s p r u d e n c i a , la q u í m i c a , la m e d i c i n a no son d e 
m e j o r c o n d i c i o n q u e la r e t ó r i c a . Q u e e l e s t u d i o d e las figuras n o e s p e r j u d i c i a l , lo 
d e m u e s t r a n , p o r no c i t a r o t r o s e j e m p l o s , C i c e r ó n y F r . L u i s d e G r a n a d a , q u e t a n 
m i n u c i o s a m e n t e l a s e s t u d i a r o n y e n s e ñ a r o n , y cuyo est i lo y b u e n g u s t o l i t e r a r i o n a d a 
t i e n e q u e e n v i d i a r c i e r t a m e n t e á los q u e j u z g a n c o m o u u e n t r e t e n i m i e n t o p u e r i l y 
u n p e r n i c i o s o e j e r c i c i o e s c o l á s t i c o l o d o c u a n t o t i e n e t r a z a s d e p r e c e p t o d e r e t ó r i -
ca. C o n f e s a m o s , n o o b s t a n t e , q u e s e h a n h a c i n a d o m u c h a s reg las i n ú t i l e s , p r e t e n -
d i e n d o e n s e ñ a r el a c e r t a d o u s o d e l a s f i g u r a s , y q u e h u b o t i e m p o s e n q u e se d i ó á 
e s t a p a r l e d e la r e t ó r i c a u n a e x a g e r a d a i m p o r t a n c i a . 

76. Dijimos también que todas las figuras eran modificaciones del 
pensamiento ó del lenguaje; y no puede menos de ser así, puesto 
que de pensamientos y lenguaje se compone solamente la elocucion. 
Mas como una modificación en el pensamiento trae consigo casi siem-
pre una modificación mas ó menos visible en el lenguaje; y vice versa, 



Estas t r e s e s p e c i e s d e c l áusu l a s no se p r e s e n t a n s i e m p r e en el d i s c u r s o con ca-
r a c t è r e s tau dis t in t ivos como las a n t e r i o r e s ; an tes al c o n t r a r i o , tanto la l engua cas -
te l lana como la lat ina, i n a g o t a b l e s y capr ichosas en el cor te y g i ro d e la f r a s e m u y 
f r e c u e n t e m e n t e nos p r e s e n t a n combinados dichos c a r a c t è r e s en c lausu las e x t e n s a s 
y d e una compl icación no menos art if iciosa que var iada . P a r a d i s t ingu i r e s t a s c lau-
su las de las d e m á s , podria dá r se l e s el n o m b r e de mistas. 

71. Las partes principales en que, por una necesidad del aliento y 
del sentido, tenemos que dividir una cláusula, valiéndonos de las pau-
sas en la pronunciación, y de los signos ortográficos en la escritura, 
se llaman miembros ó colones. Las partes menores se llaman incisos. 

P e r o e s t o s n o m b r e s no s e emplean g e n e r a l m e n t e mas q u e c u a n d o se t r a t a del p e -
r i o d o , y ba jo e s t e c o n c e p t o , los r e tó r i cos dividen los p e r i o d o s en bimembres, tn-

membres v cuadrimembres. . . . . . 
Si se apl icasen á las d e m á s c láusu las , y s o b r e todo á las suel tas r e su a n a f a ^ s i -

ma la regla de q u e la c láusula no d e b e c o n s i a r d e m a s de cua t ro m i e m b r o s . No c r e e -
m o s d e n i n g u n a u t i l idad s e m e j a n t e s d i s t inc iones . 

72 Las cláusulas se enlazan unas con otras : 1 p o r medio de con-
junciones; 2.°, por medio de transiciones; 5.°, por simple é inmediata 
colocacion. 

L a s t r a n s i c i o n e s , g r a m a t i c a l m e n t e c o n s i d e r a d a s , son e x p r e s i o n e s , o rac iones ó 

c l á u s u l a s q u e t i enen el valor lógico d e u n a con junc ión (§ 40) . 

CAPITULO III. 

DE LAS F I G U R A S . 

75. Dos caractères esenciales deben tener las formas del pensa-
miento ó del lenguaje para merecer el nombre de figuras : 1.°, han de 
poder ser sustituidas por una forma mas sencilla, por una forma no 
figurada ; 2.°, han de expresar la idea ó el pensamiento con mas vive-
za , con mas gracia ó con mas energía. 

Vim rébus adjiciunt et gratiam prœstant; et ex eo nomen duxerunt quod sint for-

mato quodam modo. (0U1ST-1X ' 1 -) 

Una s imple i n t e r r o g a c i ó n no es figura ; pero c u a n d o p r e g u n t a m o s , no p a r a q u e 
nos r e s p o n d a n , s ino para expresa r la af i rmación con m a s e n e r g í a , se conv i e r t e la 
i n t e r r o g a c i ó n en u n a d e las figuras r e tó r i ca s q u e m a s embe l l ecen el es t i lo . El e p i -

t e t o e s figura, y no lo es el adje t ivo q u e d e t e r m i n a la idea del s u s t a n t i v o , y q u e , 
p o r cons igu ien te , se e m p l e a por necesidad. 

74. En la definición se dijo que las figuras eran modos de decir que 
se apartaban de otro modo mas sencillo, pero no mas natural (§28). 
En efecto, las figuras son la expresión natural de ciertas modificacio-
nes del alma, que no podria retratar con la misma viveza el estilo no 
figurado. 

L o q u e d i jo D u m a r s i s , y d e m o s t r ó Marmonle l con un e j e m p l o , que en un día de 
m e r c a d o s e oian mas (¡guras que en m u c h o s dias de sesión a c a d é m i c a , es una v e r -
dad ind i spu tab le . Para acaba r d e convencerse d e q u e las figuras re tó r icas son tau 
na tu ra l e s c o m o las f o r m a s lóg icas d e l raciocinio, bas ta fijar la a tención en el hecho 
d e q u e son las m i s m a s en t o d a s las l enguas y en t o d o s los países , y q u e , po r cons i -
g u i e n t e , son f o r m a s p rop ias del p e n s a m i e n t o y del l engua je h u m a n o en g e n e r a l ; en 
una p a l a b r a , f o r m a s i n sp i r adas p o r la m i s m a n a t u r a l e z a . 

El h o m b r e de pas iones m a s r u d a s , de t a l en to m e n o s cul t ivado, e m p l e a un est i lo 
m a s lleno d e figuras q u e el q u e á f u e r z a de l a rgos e s t u d i o s cons igu ió t r a z a r á su r a -
zón un camino r e c t o y d e s e m b a r a z a d o . El a r t e no las inventó; a n t e s bien e n s e ñ a á 
e m p l e a r l a s con d i s c e r n i m i e n t o y cau te l a , hac iéndo las esc lavas de la razón y d e l b u e n 
g u s t o . 

75. El estudio de las figuras, no solamente es de grande importan-
cia para el filósofo, por lo mucho que contribuye á la exacta análisis 
del pensamiento y del lenguaje, sino también para el literato, porque 
los nombres de las figuras, además de prestar á la crítica un lenguaje 
exacto, inducen á fijar la atención en las bellezas del estilo, haciendo 
que nos impresionen con mayor energía. 

Es u n a vu lga r idad lo q u e s e ha r e p e l i d o mil veces d e lo exót ico de los n o m b r e s 
de las figuras. En e s t e p u n t o , la j u r i s p r u d e n c i a , la q u í m i c a , la med ic ina no son de 
me jo r condic ion q u e la r e t ó r i c a . Q u e el e s t u d i o d e las f i gu ra s no es p e r j u d i c i a l , lo 
d e m u e s t r a n , po r no c i ta r o t ros e j e m p l o s , C ice rón y F r . Lu i s de G r a n a d a , q u e tan 
m i n u c i o s a m e n t e las e s t u d i a r o n y e n s e ñ a r o n , y cuyo estilo y buen g u s i o l i terar io nada 
t iene q u e env id ia r c i e r t a m e n t e á los q u e juzgan c o m o un e n t r e t e n i m i e n t o puer i l y 
un pernic ioso e j e rc i c io escolás t ico l o d o c u a n t o t i ene t razas d e p r e c e p t o d e r e t ó r i -
ca. Confesamos , no o b s t a n t e , q u e se han h a c i n a d o m u c h a s reglas inút i les , p r e t e n -
diendo e n s e ñ a r el a c e r t a d o u s o d e las figuras, y q u e h u b o t i e m p o s en q u e se d ió á 
e s t a par le de la r e t ó r i c a u n a e x a g e r a d a impor tanc ia . 

76. Dijimos también que todas las figuras eran modificaciones del 
pensamiento ó del lenguaje; y no puede menos de ser así, puesto 
que de pensamientos y lenguaje se compone solamente la elocucion. 
Mas como una modificación en el pensamiento trae consigo casi siem-
pre una modificación mas ó menos visible en el lenguaje; y vice versa, 



como las modificaciones del lenguaje se hacen siempre en obsequio 
de la idea ó del pensamiento, la mayor parte de las figuras participan 
de un carácter misto, y por esto 110 es fácil clasificarlas en dos grupos 
generales de figuras de palabra y figuras de pensamiento, como lo han 
intentado muchos retóricos, sin que jamás hayan conseguido ponerse 
de acuerdo. 

En los t ropos , por e j e m p l o , n o so l amen te se sus t i t uye u n a pa l ab ra a o t r a p a l a b r a , . 
sino t ambién una idea á o t r a idea, y sin e m b a r g o , casi t odos los p r e c e p t i s t a s c o n -
vienen en da r á los t r o p o s el n o m b r e de figuras d e pa l ab ra . En m u c h a s de las figu-
r a s d e pa labra p rop i amen te d i c h a s , como en la r e p e t i c i ó n , en el e p i i e t o , hay a lgo 
m a s q u e u n a s imple modif icación d e lo ma te r i a l del l e n g u a j e . Al c o n t r a r i o , en o t ras 
figuras de pensamien to , c o m o la in te r rogac ión , la exc lamac ión , la c o m p a r a c i ó n , e t c . , 
la c láusu la r e c i b e un g i ro e s p e c i a l , y por cons igu ien te s u f r e t a m b i é n una v e r d a -
de ra modif icación el l e n g u a j e . 

77. Dejando, pues, á un lado cuestiones, si 110 inútiles, impropias 
de este lugar, consultando la conveniencia y el uso recibido, y sin 
aspirar á una exactitud de clasificación poco menos que imposible, 
dividiremos las figuras en tres especies : 1 .a, figuras de dicción; 2.a, tro-
pos; y 5.a, figuras de pensamiento. 

I . — F I G U R A S D E D I C C I O N . 

78. Las figuras de dicción no son otra cosa que a unas cuantas ma-
neras de construir las cláusulas con cierta belleza y gracia, y aun á ve-
ces también con energia >. Todas modifican lo material de la frase, y 
pueden reducirse á tres clases: 1.a, figuras por adición ó supresión; 
2.a, por repetición ; y 5.a, por combinación. 

Hermosi l la da el n o m b r e d e e l eganc ias á e s t a s f o r m a s , q u e , s e g ú n él d i c e , l l a -
m a n los re tó r icos vu lga res figuras de p a l a b r a ; p o r q u e , en el c o n c e p t o de dicho 
au to r , solo puede ap rop ia r se el n o m b r e de figuras á las f o rmas de los p e n s a m i e n -
tos. P r e s c i n d i e n d o de q u e todos los r e t ó r i c o s , v u l g a r e s y no v u l g a r e s , han hecho 
u s o d e la denominac ión d e figuras de d icc ión ó d e p a l a b r a , y que en el l engua je 
técnico es e n t e r a m e n t e nueva la denominac ión d e elegancias, nos p a r e c e un con-
t r a s e n t i d o . i n c o n c e b i b l e en u n au to r tan ju i c ioso , nega r el n o m b r e d e figurasá las 
modif icaciones ma te r i a l e s del son ido ó del l engua je , y c o n c e d e r l e á las modif icacio-
n e s inmate r i a l e s d e l p e n s a m i e n t o . Las f iguras de dicción ó de pa labra son conoc i -
das t ambién con el n o m b r e de figuras d e elocucion, en cuyo caso es ta pa labra se 
toma en el m i s m o s e n t i d o q u e dicción. 

Son figuras d e dicción todas las g r a m a t i c a l e s , t an to las de m e t a p l a s m o , q u e con-
s is ten en a lguna a l terac ión o r tográ f ica d e los vocab los , como las d e sintúxis y cons-
trucción , q u e cons i s t en en in f racc iones d e las r eg l a s g e n e r a l e s del i d i o m a , y t a m -
bién en el a u m e n t o , s u p r e s i ó n ó co locac ion d e las p a l a b r a s . 

I . - F I G U R A S D E D I C C I O N P O R A D I C I O N Ó S U P R E S I O N . 

79. La disjuncion ó disolución (asíndeton) suprime las conjuncio-
nes, y la conjunción (polisíndeton) las multiplica. La primera se em-
plea con frecuencia en la enumeración y da rapidez al estilo; la se-
gunda aisla en cierto modo los objetos y acrecienta la energía. 

E J E M P L O S DE D I S J U N C I O N . 

Ferie citi flammas, dale tela, impellite remos. 
( VlRG.) 

L l a m a s , d o l o r e s , g u e r r a s , 
M u e r t e s , a so l amien tos , fieros males 
E n t r e tus b r a z o s cierras 

( F R . L . D E L E Ó N . ) 

E J E M P L O S DE C O N J U N C I O N . 

Me prce ceteris el colit, et observat,et diligit. 
( C í e . ) 

Y el san to de Israel abr ió su m a n o , 
Y los de jó , y cayó en d e s p e ñ a d e r o 
E l c a r r o y el caballo y caba l le ro . 

( H E R R E R A . ) 

80. El epiieto es un adjetivo ó participio que se junta con el sus-
tantivo, no para determinar ó completarla idea principal, sino para 
caracterizarla, presentándola con mas gracia ó con mas energía. 

E l epíteto p u e d e s u p r i m i r s e , q u e d a n d o ín t eg ra la proposíc ion pr inc ipa l ; el simple 
adjet ivo no puede s u p r i m i r s e s in a l t e ra r r ad ica lmente el sent ido. 

En los s igu i en t e s e j e m p l o s los adje t ivos morosa y agudo son ep í t e tos , p e r o no lo 

es el par t ic ip io composila. 

Doñee virenti canities abest 
Morosa. Nunc et campus el orea: 
I.enesque sub noctem susurri, 
Composila repetantur hora. ^ H O R A C ) 

T ú solo á Oromedon te 
T ra j i s t e al h ierro agudo d e la m u e r t e . 

1 ( H E R R E R A . ) 

Son v e r d a d e r o s ep í t e to s , ó po r lo menos t ienen el valor lógico d e t a l e s , l a s o ra -
c iones incidentes q u e se emplean sin n e c e s i d a d , y solo con el ob j e to d e hacer ma 
significativa la idea pr incipal . L o m i s m o p u e d e deci rse de todas las mod ihcac ione 
y c o m p l e m e n t o s i nd i r ec tos q u e s e hal len en el mi smo caso. Es un epíteto d e sueno 
el p r i m e r verso de es te e j e m p l o : 

3 



Imagen espantosa d e la m u e r t e , 
¡Sueño c r u e l ! no t u r b e s m a s mi p e c h o . . . . . 

( H E R R E R A « J 

81 Los epítetos han de ser muy significativos, esto es, han de ca-
racterizar enérgicamente ios objetos á que se aplican, ó hacer resal-
tar una cualidad sobre la que convenga fijar mucho la atención. Por 
consiguiente, son defectuosos los epítetos impropios, vagos ó inútiles. 
La mayor parte de los epítetos de Homero equivalen á una descrip-
ción. . , . . 

No deben acumularse muchos epítetos sobre un mismo objeto, por-
que, distrayendo la atención con las ideas accesorias, lejos de pintar 
con mas viveza la idea principal, la ofuscan y debilitan. 

Son impropios los ep í te tos q u e e x p r e s a n una cua l idad q u e no p e r t e n e c e al o b j e t o . 
La caduca avaricia los feroces miembros movió: en es te e jemplo el ep . te to caduca es 
muv prop io , el de feroces impropio . Son vagos los ep í te tos q u e p u e d e n a p l i c a r s e 
i nd i s t i n t amen te á l a mayor p a r t e de los o b j e t o s ; v. g . : los de esclarecido, insigne, 

a " " a r c a d o s á esc r i to res ó á pe rsona jes h is tór icos . Son inútiles los epí te tos 

c u a n d o expresan cua l idades q u e excita el solo nombre del obje to , como el de Uquidi, 

q u e Virgilio aplica á fontes. 

2 . - F I G U R A S D E D I C C I O N P O R R E P E T I C I O N . 

82 En todas las figuras de dicción por repetición se repite una mis-
ma palabra en la cláusula; y según el lugar en que dicha palabra se 
coloca, recibe la figura distintos nombres, como se vera en los ejem-
plos siguientes: 

R F P E T I C I O N Nihil le nocturnum presidium palatii, nihil urbis V I Í / Í Í Z Í S , nihll con-
• nihil hic munitissimus habendi senalus locus, nihil horum 

ora vullusque moverunl? (C íe . ) 

rowFUSIÓN Parece q u e los gi tanos nac ieron en el m u n d o para ladrones: nacie-
r o n d e p a d r e s íadrone» , cr ianse con ladrones, es tudian para ladrones, y finalmente, 
sa len c o n s e r ladrones corr ientes y mol i en te s a todo r u e d o . ( C e r v a r t e s } 

COMPLEXIÓN. Quem senatus d a m n a r i t , q u e m populas romanus d a m n a r i t , q u e m 
omnium existimatio damnar i t eum vos sententm absolvetis? ^ ^ 

REDUPLICACIÓN. La niña d e s q u e lo oyera 
Dijole con o s a d í a : 
sTate,tate, c aba l l e ro ; 
No hagais tal villanía.» 

Con vergüenza el cabal lero 
Estas pa lab ras d e c i a : 

< Vuelta, vuelta. mí s e ñ o r a ; 
Que una cosa s e m e olvida.» 

( R O M A N C . ) 

CON DUPLICACIÓN. O y e , no t e m a s , y á mi ninfa dile, 
Dile q u e m u e r o . 

( V l L L E G . ) 

EPANADIPLOSIS. El aus t ro proceloso a i rado s u e n a , 
Crece s u f u r i a , y la t o r m e n t a crece. 

C O N C A T E N A C I Ó N . Y así como sue le deci rse el gato al rato, el rato á la c u e r d a , la 
cuerda al pa lo , daba el a r r i e r o á S a n c h o , Sancho á la moza, la moza á é l , el ventero 
á la m o z a , y t o d o s m e n u d e a b a n con tanta p r i e s a , q u e no se daban pun to de r e p o s o . 

( C E R V A N T E S . ) 

RETRUÉCANO. C u a n d o dec i r tu pena á Silvia i n t e n t e s , 
¿ Cómo c r e e r á que sientes lo que dices, 
Oyendo cuán b ien dices lo que sientes ? 

( B . A R G E N S O L A . ) 

5. — F I G U R A S DE DICCION POR COMBINACION. 

* 

85. Las figuras de dicción por combinación consisten en reunir en 
la cláusula palabras análogas; 1.°, por el sonido; 2.°, por los acciden-
tes gramaticales; 5.°, por la significación. 

Las que consisten en combinar palabras análogas por el sonido son: 
la aliteración, ó repetición de una misma letra, la asonancia (simili-
ter desinens), por la que dos incisos ó miembros de la cláusula termi-
nan con sílabas idénticas; el equívoco, que se comete cuando una pa-
labra equívoca ú homónima se toma en dos acepciones distintas, y la 
panoromasia (annominatio), por la cual se reúnen palabras que, sin 
ser equívocas, solo se diferencian en alguna letra ó sílaba. 

A L I T E R A C I Ó N . Luctantes ventos tempestatesque sonoras. 
( V I R G . ) 

A S O N A N C I A . Ut ejus semper voluntatibus non modo cives assensevml, socii obtem-
peraran , hostes obedierint; sed etiam venti tempestatesque obsecundatini. 

( C í e . ) 

EQUÍVOCO. Con dos t r a g o s del q u e s u e l o 
L lamar yo n é c t a r divino, 
Y á qu ien otros l laman vino, 
P o r q u e nos vino de l cielo. 

( B . DE A L C Á Z A R . ) 

PARONOMASIA . Para orador te faltan m a s de cien , 
Para arador te sobran m a s de mi l . 

( F R . D I E G O G O N Z Á L E Z . ) 

¿Quere is no se r m a j a d e r o ? 
—¿Asi á un pobre se r e s p o n d e ? 
—(Ap.) ¿ l i s te es conde?— S í ; e s t e esconde 
La ca l idad y el d inero . 

( A L A R C O N . ) 



84 Las figuras de dicción por combinación que reúnen en la cláu-
sula palabras análogas por los accidentes gramaticales son tres :1a de-
rivacion, la polipote y la similicadencia. Por la derivación reunimos 
en la cláusula palabras derivadas de un mismo radical. La polipote 
(traductio) consiste en repetir un nombre en distintos casos o un 
verbo en distintos tiempos. La similicadencia (similiter eadens), lla-
mada por Capmanv cadencia semejante, y por Hermos.lla cadencia 
igual, se comete cuando se terminan dos ó mas incisos o miembros 
con nombres puestos en un mismo caso, ó con verbos puestos en el 
mismo tiempo y persona. 

DERIVACIÓN. La victoria el m a t a d o r D E R I V A C I O N . A b r e ¥ i a t y e l q u e h a sab ido 

P e r d o n a r la h a c e m e j o r , 
P u e s m i e n t r a s v ive el vencido, 
Venciendo está e l vencedor. ( A L A R C O N . J 

P O L I P O T E Tilyrus nunc aberat; ipsae te, Tilyre, pinus,' 
0 Ipsi te fontes, i p s a heec arbusta vocabanl 

R ( V L R G . ) 

Simi 1 C A D E N C I A . T e puncen y t e s a j e n , 
biMiucADE A Te t u n d a n , t e g o l p e e n , te mar t i l len , 

T e p i q u e n , le a c r i b i l l e n , 
Te dividan , l e cor ten y le ra jen . , e t c . ^ ^ ^ 

85 Reúnen en la cláusula palabras análogas por su significación la 
sinonimia (metábola) y la paradiástole ó separación. Entrambas r eú -
nen en la cláusula voces sinónimas, solo que la sinonimia no indica 
que se diferencien en el significado, y la paradiástole hace notar dicha 
diferencia. 

S I N O N I M I A . Non feram , non patiar, non sinam.^ ^ 

PARADIÁSTOLE. F u é cons tan te s in t enac idad , h u m i l d e sin b a j e z a , in t rép ido sin 

t e m e r i d a d . (CAPMANV. ) 

I I — D E L O S T R O P O S . 

86. Tropo, voz griega, que literalmente significa la acción de dar 
una vuelta á un objeto físico, es la traslación del sentido de las pala-
bras ó de la frase. Tropus est verbi vel sermonis ápropria sigmficatione 
in aliam cum virtute mutatio. (QUINT., lib. 8, cap. 4.) 

A d m i t i d a e s t a d e f i n i c i ó n , s e d i v i d e n n a t u r a l m e n t e l o s t r o p o s e n t r o -

p o s d e dicción [verbi), y e n t r o p o s d e sentencia [sermoms). 
Dumarsa is , y casi t odos los a u t o r e s q u e m a s han p ro fund izado es ta s ma te r i a s , 

han seguido la c i tada división d e los a n t i g u o s . La adop tamos t a m b i é n , s.n descono-

c e r l a d i ferencia q u e existe en t re los t ropos de pa l ab ra y los de sen tenc ia ; p o r q u e 
debe tenerse en cuenta que es mayor todavía la d is tancia q u e separa los t ropos d e 
sentencia de las figuras de p e n s a m i e n t o , con las cuales los c o n f u n d e Hermosi l la , 
b a j o el titulo de formas que sirven para presentar los pensamientos con cierto disfraz 

ó disimulo. . 
En los t ropos de sentencia hay t raslación del sen t ido de la oracion ; en las figuras 

d e pensamiento no hay traslación de ninguna espec ie . 

87. Todos los tropos, así los de dicción como los de sentencia, es-
tán fundados en la asociación de ideas (§ 35). 

No d e o t ra s u e r t e podr ia exp l ica r se de qué manera con el n o m b r e de un o b j e t o 
exci tamos la idea d e o t ro o b j e t o d i s t i n to , y de q u é m a n e r a el sentido literal de una 
oracion es como el e spe jo del senl ido intelectual q u e en él se halla ref le jado (§§ 51 
y 65). En la diversidad de causas d e q u e dicha asociación p r o c e d a ; es t r iba e l f u n -
damento de la clasificación d e los t r opos . 

1 .—TROPOS DE DICCION. 

88. Los tropos de dicción, ó están fundados en la conexion de las 
ideas, en su correlación ó correspondencia, ó en su semejanza. De 
aquí nacen tres especies de tropos: 1.a, Sinécdoques, ó tropos por co-
nexion; 2.a, Metonimias, ó tropos por correspondencia; 5.a, Metáforas, 
ó tropos por semejanza. 

E n la s inécdoque , la idea q u e expresa la pa labra tomada en sen l ido p r o p i o , y la 
q u e expresa t omada en sentido figurado, es tán asociadas por la relación q u e med ia 
en t re u n todo y sus p a r t e s ; una idea d e b e f o r m a r p a r t e d e la ot ra . En la metonimia 
y en la me tá fo ra el sen t ido propio y el figurado e x p r e s a n d o s ob je tos d is t in tos , d o s 
todos comple tos , re lacionados en la metáfora por razón do su s eme janza , y relacio-
nados en la metonimia por cualquiera otra causa q u e no sea la semejanza (§ 55) . 

89. La sinécdoque, voz que significa comprensión, es un tropo que 
consiste en designar un objeto físico ó metafísico con el nombre de 
una de sus partes, ó al contrario, en designar una parte de dicho 
objeto con el nombre del todo. 

Podemos d i s t ingu i r o c h o especies d e s i n é c d o q u e : 
1 . a

 D E LA P A R T E P O R E L T O D O , V. g . : Mil almas, mil cabezas, p o r mil p e r s o n a s , 
mil r e s e s ; cien velas, por cien b u q u e s ; el Manzanares, el Sena, Londres, por la 
nación españo la , la f r a n c e s a , la i n g l e s a ; el n o m b r e d e un g e n e r a l ó del j e fe d e una 
t r i b u , por el e jé rc i to ó la t r i bu e n t e r a , como : La victoria quedó por Julio César;— 
B E N J A M Í N está sin fuerzas Y J U D Á sin virtud;—cinco P R I M A V E R A S , cinco I N V I E R N O S , por 
cinco a ñ o s ; — l a Providencia, la Justicia divina, por Dios. 

2 . a
 D E L T O D O P O R LA P A R T E . Esta s i n é c d o q u e e s poco f r e c u e n t e , lo m i s m o en l a -

tín q u e en cas te l l ano ; pero m u c h a s d e las s iguientes p u e d e n r e d u c i r s e á e l l a , p r i n -



84 Las figuras de dicción por combinación que reúnen en la cláu-
sula palabras análogas por los accidentes gramaticales son tres :1a de-
rivación, la polipote y la similicadencia. Por la derivación reunimos 
en la cláusula palabras derivadas de un mismo radical. La polipote 
(traductio) consiste en repetir un nombre en distintos casos o un 
verbo en distintos tiempos. La similicadencia (simüiter cadens), lla-
mada por Capmanv cadencia semejante, y por Hermos.lla cadencia 
igual, se comete cuando se terminan dos ó mas incisos o miembros 
con nombres puestos en un mismo caso, ó con verbos puestos en el 
mismo tiempo y persona. 

D E R I V A C I Ó N . 1-a victoria el m a t a d o r 
D E R I V A C I O N . A b r e ¥ i a t y e l q u e h a sab ido 

P e r d o n a r la h a c e m e j o r , 
P u e s m i e n t r a s v ive el vencido, 
Venciendo está e l vencedor. ( A L A R C O N . J 

P O L I P O T E Tityrus nunc aberat; ipsae te, Tityre, pinus,' 
P O L I P O T E . » f o n t e s ¡ hcec arbusta vocabant 

R ( V I R G . ) 

Simi ICADENCIA. T e puncen y t e s a j e n , 
b l M I U C Te t u n d a n , t e g o l p e e n , te mar t i l len , 

T e p i q u e n , le a c r i b i l l e n , 
Te dividan , l e cor ten y le ra jen . , e t c . ^ ^ ^ 

85 Reúnen en la cláusula palabras análogas por su significación la 
sinonimia (metábola) y la paradiástole ó separación. Entrambas r eú -
nen en la cláusula voces sinónimas, solo que la sinonimia no indica 
que se diferencien en el significado, y la paradiástole hace notar dicha 
diferencia. 

S I N O N I M I A . Non feram , non patiar, non sinam.^ ^ 

PARADIÁSTOLE. F u é cons tan te s in t enac idad , h u m i l d e sin b a j e z a , in t rép ido sin 

t e m e r i d a d . (CAPMANV. ) 

I I . - D E L O S T R O P O S . 

86. Tropo, voz griega, que literalmente significa la acción de dar 
una vuelta á un objeto físico, es la traslación del sentido de las pala-
bras ó de la frase. Tropus est verbi vel sermonis ápropria significatione 
in aliam cum virtute mutatio. (QUINT., lib. 8, cap. 4.) 

A d m i t i d a e s t a d e f i n i c i ó n , s e d i v i d e n n a t u r a l m e n t e l o s t r o p o s e n t r o -

pos de dicción (verbi), y e n t r o p o s de sentencia (sermonis). 
Dumarsa is , y casi t odos los a u t o r e s q u e m a s han p ro fund izado es ta s ma te r i a s , 

ban seguido la c i tada división d e los a n t i g u o s . La adop tamos t a m b i é n , sin descono. 

c e r l a d i ferencia q u e existe en t re los t ropos de pa l ab ra y los de sen tenc ia ; p o r q u e 
debe tenerse en cuenta que es mayor todavia la d is tancia q u e separa los t ropos d e 
sentencia de las figuras de p e n s a m i e n t o , con las cuales los c o n f u n d e Hermosi l la , 
b a j o el titulo de formas que sirven para presentar los pensamientos con cierto disfraz 

ó disimulo. . 
En los t ropos de sentencia hay t raslación del sen t ido de la oracion ; en las figuras 

d e pensamiento no hay traslación de ninguna espec ie . 

87. Todos los tropos, así los de dicción como los de sentencia, es-
tán fundados en la asociación de ideas (§ 35). 

No d e o t ra s u e r t e podr ia exp l ica r se de qué manera con el n o m b r e de un o b j e t o 
exci tamos la idea d e o t ro o b j e t o d i s t i n to , y de q u é m a n e r a el sentido literal de una 
oracion es como el e spe jo del sent ido intelectual q u e en él se halla ref le jado (§§ 51 
y 65). En la diversidad de causas d e q u e dicha asociación p r o c e d a ; es t r iba e l f u n -
damento de la clasificación d e los t r opos . 

1 .—TROPOS DE DICCION. 

88. Los tropos de dicción, ó están fundados en la conexion de las 
ideas, en su correlación ó correspondencia, ó en su semejanza. De 
aquí nacen tres especies de tropos: 1.a, Sinécdoques, ó tropos por co-
nexion; 2.a, Metonimias, ó tropos por correspondencia; 5.a, Metáforas, 
ó tropos por semejanza. 

E n la s inécdoque , la idea q u e expresa la pa labra tomada en sen t ido p r o p i o , y la 
q u e expresa t omada en sentido figurado, es tán asociadas por la relación q u e med ia 
en t re u n todo y sus p a r t e s ; una idea d e b e f o r m a r p a r t e d e la ot ra . En la metonimia 
y en la me tá fo ra el sen t ido propio y el figurado e x p r e s a n d o s ob je tos d is t in tos , d o s 
todos comple tos , re lacionados en la metáfora por razón d e su s eme janza , y relacio-
nados en la metonimia por cualquiera otra causa q u e no sea la semejanza (§ 55) . 

89. La sinécdoque, voz que significa comprensión, es un tropo que 
consiste en designar un objeto físico ó metafísico con el nombre de 
una de sus partes, ó al contrario, en designar una parte de dicho 
objeto con el nombre del todo. 

Podemos d i s t ingu i r o c h o especies d e s i n é c d o q u e : 
1 . A D E LA P A R T E P O R E L T O D O , v. g . : Mil almas, mil cabezas, p o r mil p e r s o n a s , 

mil r e s e s ; cien velas, por cien b u q u e s ; el Manzanares, el Sena, Londres, por la 
nación españo la , la f r a n c e s a , la i n g l e s a ; el n o m b r e d e un g e n e r a l ó del j e fe d e una 
t r i b u , por el e jé rc i to ó la t r i bu e n t e r a , como : La victoria quedó por Julio César;— 
B E N J A M Í N está sin fuerzas Y J U D Á sin virtud;—cinco P R I M A V E R A S , cinco I N V I E R N O S , por 
cinco a ñ o s ; — l a Providencia, la Justicia divina, por Dios. 

2 . a D E L T O D O P O R LA P A R T E . Esta s i n é c d o q u e e s poco f r e c u e n t e , lo m i s m o en l a -
tín q u e en cas te l l ano ; pero m u c h a s d e las s iguientes p u e d e n r e d u c i r s e á e l l a , p r i n -



( ¡ ¡pá lmente las d e la m a t e r i a p o r la o b r a y d e l p l u r a l por el s i n g u l a r . Sin e m b a r g o , 
d e c i m o s : Perecieron mil H O M B R E S ,—Resplandecían las P I C A S ; n o s i e n d o m a s q u e e l 
c u e r p o e l q u e p e r e c e , y el metal d e la pica l o q u e b r i l l a . 

5 . A D E LA MATERIA P O R LA OBRA. E l pino, p o r la nave;e 1 a c e r o , p o r la espada ;e 1 

bronce, p o r el cañón ó la campana. 
4.A DEL NÚMERO. El s ingu la r p o r el p l u r a l , ó vice v e r s a ; ó b i e n u n n ú m e r o d e t e r -

m i n a d o p o r o t ro i n d e t e r m i n a d o ; v. g . : El hombre, el pastor, el Belga, el Español, 
el rico, p o r los hombres, los pastores, e t c . ; — La patria de los C I C E R O N E S y V I R G I -

L I O S , por la patria de Cicerón y d e Virgilio;—MIL veces le lo he dicho, por MUCHAS 

veces. 

5 . A D E L G É N E R O POR LA E S P E C I E ; c o m o c u a n d o con l o s n o m b r e s g e n é r i c o s d e ani-
mal, bruto, árbol, e t c . , d e s i g n a m o s las i d e a s e spec i a l e s d e toro, caballo, ála-
mo, tic. , y c u a n d o d e c i m o s mortales p o r hombres, animal p o r animal irracional. 

6 . a D E LA E S P E C I E POR E L G É N E R O ; v. g . : El H O M B R E es mortal, — No sabe ganar el 
PAN; en c u y o s e j e m p l o s hombre c o m p r e n d e t a m b i é n la m u j e r , y pan t o d a e s p e c i e d e 
a l i m e n t o . 

7 . A D E L A B S T R A C T O POR EL C O N C R E T O ; V. g . : La Juventud, la Magistratura, la No-
bleza , p o r los jóvenes, los magistrados, los nobles: la BLANCURA de su tez, el M A R -

FIL de sus dientes, p o r s u Manca tez, sus dientes de marfil. E n e s t e ú l t i m o e j e m p l o 
b a y t a m b i é n una m e t á f o r a . 

8 . ° D E L INDIVIDUO ( a n t o n o m a s i a ) , e n la q u e p u e d e l o m a r s e e l n o m b r e c o m ú n p o r 
el p r o p i o , ó v ice v e r s a ; q u e e q u i v a l e á d e c i r , la e s p e c i e p o r el i n d i v i d u o , ó e l in-
d i v i d u o p o r la e s p e c i e ; v. g . : El Cartaginés, e l Troyano, p o r Aníbal, Eneas;—Es 
u n Cicerón, u n Homero, un Nerón, p a r a d a r á e n t e n d e r u n excelente orador, u n 
poeta sublime, u u hombre cruel,—un Mecenas, u n Zoilo, u n Aristarco, u n \Cre-
so, e t c . 

E s t a s ú l t i m a s e x p r e s i o n e s e n c i e r r a n t a m b i é n una m e t á f o r a ; p u e s e x a m i n á n d o l o 
d e t e n i d a m e n t e , s e ve rá q u e no h a y d i f e r e n c i a a l g u n a en la e s e n c i a ni e n la c a u s a 
d e e s t o s t r o p o s : Es u u león,—es u n a Vénus,—es u n judio,—es un estóico, y s in 
e m b a r g o , e l p r i m e r o se p o n e e n t o d a s las r e t ó r i c a s c o m o e j e m p l o d e m e t á f o r a , y 
los d e m á s c o m o e j e m p l o s d e a n t o n o m a s i a . 

90. La metonimia (trasnominación ó trastrueque de nombres) es 
un tropo que consiste en designar un objeto con el nombre de otro 
en cuya existencia ó manera de existir haya influido, ó del cual haya 
recibido semejante influencia. 

C o m o las r e l ac iones e n q u e e s t án f u n d a d a s las d i s t i n t a s e s p e c i e s de m e t o n i m i a no 
p r o c e d e n d e u n a m i s m a c a u s a , e s i m p o s i b l e d a r u n a def in ic ión c l a r a y p r e c i s a ; 
p e r o la q u e a c a b a m o s de e x p o n e r q u e d a r á s u f i c i e n t e m e n t e e x p l i c a d a . luego d e r e -
c o r r i d o s los va r i ados a s p e c t o s q u e p r e s e n t a e s t e t r o p o . 

T o d a s las m e t o n i m i a s p u e d e n r e f e r i r s e á las o c h o e s p e c i e s s i g u i e n t e s : 
1 . A D E LA CAUSA POR EL E F E C T O ( causa d i v i n a , a c t i v a , o c a s i o n a l , i n s t r u m é n -

t a m e l e . ) . L o s a n t i g u o s dec ían : Júpiter p o r el aire—Baco por e l vino,—Neptuno 
p o r el mar. A d e m á s d e imi t a r e s t a s e x p r e s i o n e s p r o p i a s d e la a n t i g ü e d a d , d e c i m o s 
t a m b i é n un Homero, un Virgilio, por l a s o b r a s d e e s to s a u t o r e s -—tiene un P I N C E L 

delicado, una PLUMA excelente;—el A P O L O de Belveder,—el J U I C I O FINAL de Miguel 
Angel ,—el O T E L O de Shakespeare ó de Rossini ;—El S O L le entró en la cabeza,—te-
ner buen OÍDO —tener LUNAS ; — l a s B O N D A D E S , las V I R T U D E S , las L O C U R A S de los hom-
bres, por los actos bondadosos, e tc . 

2 . a D E L I N S T R U M E N T O POR ' L A CAUSA ACTIVA ; v . g . : Es un buen E S P A D A , — el mejor 
C O R N E T A del regimiento,—la mejor PLUMA de la redacción. 

3 . a D E L E F E C T O POR LA C A U S A . Vi rg i l io l l a m a á E lena el crimen, la infamia, y H o -
r ac io l l ama al h i jo d e L a é r t e s la ruina, la perdición de los troyanos : — Es mi ALE-
G R Í A , mi T O R M E N T O , etc. ' , p o r la causa de mi alegría, de mi tormento, e t c . 

4 . A D E L C O N T I N E N T E P O R E L CONTENIDO ; v. g . : Bebió un VASO de vino,— El C I E L O le 
protege,—Se levantó la E S P A Ñ A —llora J E R U S A L E N . 

5 . A D E L LUGAR POR LA COSA Q U E DE É L P R O C E D E Ó D E L CUAL E S P R O P I A ; V. g . : Unas 
colgaduras de D A M A S C O , — un pantalón de S E D A N ; — Valen tnas el MÁLAGA y el J E R E Z 

que el B U R D E O S y el C H A M P A G N E ; — L a lucha entre G I N E B R A y R O M A , p o r la lucha en-
tre el calvinismo y el catolicismo. 

6 . a D E L S I G N O P O R LA C O S A SIGNIFICADA ; v. g . : El laurel, la oliva, el coturno, el 
zueco (soccus), el altar, la espada, la cruz, la media luna, el cetro, el trono, la co-
rona, la púrpura, el sayal, e t c . , p o r la gloria, la paz, la tragedia, la comedia, e t c . 

7 . a D E L O F Í S I C O P O R L O MORAL , q u e s e c o m e t e s i e m p r e q u e d e s i g n a m o s n u e s t r o s 
a f e c t o s ó n u e s t r a s c a l i d a d e s m o r a l e s en g e n e r a l con e l n o m b r e d e las p a r t e s f í s icas 
d e l c u e r p o á las q u e s o l e m o s r e f e r i r l a s ó q u e e s t á n r e p u t a d a s c o m o su v e r d a d e r o 
p r i n c i p i o y a s i en to . F á c i l m e n t e se c o m p r e n d e el s e n t i d o d e las s i g u i e n t e s e x p r e s i o -
n e s : Perdió el S E S O , ZACABEZA ; — N o tiene C O R A Z Ó N ; — U n hombre sin ENTRAÑAS ; — E s -
clavo del ESTÓMAGO^—Tener buenos PULMONES, e l e . 

8 . A D E L D U E Ñ O Ó P A T R Ó N DE UNA COSA Ó DE UN LUGAR , POR LA COSA Ó E L LUGAR MISMO. 

P o r es ta r a z ó n con los n o m b r e s d e lares y penates e x p r e s a b a n los a n t i g u o s la casa 
ú h o g a r d o m é s t i c o , y Virgil io d a en a l g u n o s p a s a j e s á las n a v e s el n o m b r e d e los 
c a p i t a n e s q u e las g o b i e r n a n . N o s o t r o s d e c i m o s : Voy á S. Isidro, al Ministerio, al 
Tribunal, al Consejo, e t c . 

91. La metáfora consiste en expresar una idea con el signo de otra 
con la que guarda analogía ó semejanza, como cuando decimos: La 
FLOR de la juventud—La CUMBRE del poder.—El ALMA de un negocio. 
Este tropo encierra siempre una comparación tácita; y como todos 
los séres de la naturaleza pueden ser comparados unos con otros, 
todos indistintamente pueden ser objeto de la metáfora. También 
pueden ser tomadas metafóricamente, si no á título de figura, á tí-
tulo de catacrésis, todas las partes de la oracion. 
E Muchos r e t ó r i c o s d iv iden la m e t á f o r a en c u a t r o c l a s e s : 1 . A D E L O ANIMADO P O R LO 

ANIMADO ; c o m o c u a n d o H o m e r o d i c e d e Aqu í l e s q u e e s u n león, y c u a n d o á un h o m -
b r e c r u e l , s a n g u i n a r i o ó a s t u t o le d a m o s los n o m b r e s d e tigre, hiena ó zorra. 2 . a DE 
L O INANIMADO P O R LO INANIMADO ; v. g . : El C R I S T A L de las aguas, — las P E R L A S del ro-
cío ,—la PRIMAVERA de la vida,—los labios de C O R A L , — l a frente de M A R F I L , — l a NAVE 

del Estado. 3 . a D E LO INANIMADO POR LO ANIMADO ; v. g . : Un buen ministro es la COLUMNA 

del Estado,—Las O L E A D A S de la muchedumbre ,—Fué el A Z O T E del humano linaje ,— 
Es el E S C U D O de la inocencia. 4 . A D E LO ANIMADO P O R LO INANIMADO ; v. g . : T R A G Ó L E el 
M A R / — D E V O R A D O por las llamas,—El GUSANO R O E D O R de la conciencia, — S O L T Ó LA 

R I E N D A á sus vicios,—El crimen fué su V E R D U G O . 

92. La metáfora expresa algunas veces lo material por medio de lo 
ideal; pero sucede con mas frecuencia lo contrario, y todos los idio-



mas están llenos de voces que, expresando en su acepción primitiva 
objetos materiales ó cualidades propias de estos objetos, se aplican 
á las ideas morales ó á cosas puramente intelectuales. 

En los s i g u i e n t e s e j e m p l o s , l o m a d o s al a c a s o , s e v e r á c o m p r o b a d a la p r e s e n t e 

o b s e r v a c i ó n : 

Ü E V O R A V I T gladius, et S A T Ü R A B I T U R , et I N E B R I A B I T O R sanguine eorum. 
( JEREM., 4 6 . ) 

Ccelum S E D E S mea, Ierra autem SCABELLUM pedum meorum. 
( I S A I . , 6 6 . ) 

p o r q u e el h o n o r 
E s d e materia t an f r á g i l , 
Q u e con una acción se quiebra, 
O s e mancha con e l aire 
Desgoznado t r a i g o el c u e r p o , 
Derrengada t r a i g o el a l m a . . . 

Que en la c o r t e e s m e n e s t e r 
Con e s t e c u i d a d o a n d a r ; 
Q u e n a d i e llega á besar 
Sin in t en to d e morder 

Bien s é q u e apunta al d i n e r o 
T o d a a g u j a cortesana 

De peña, d e roble ó risco 
E s al da r su c o n d i c i o n ; 
Su bo lsa h i z o p r o f e s i o n 
E n la o r d e n d e San F r a n c i s c o . 

T a n t o el p e n s a m i e n t o cava 
E n e s t o 

E l f a u s t o , la r i q u e z a y el e s t a d o 
Hincha, p e r o no harta, al m a s templado. 

( E R C I L L A . ) 

La catacrésis y la silépsis, en su e s e n c i a , n o s o n t r o p o s d i s t i n tos d e los q u e a c a -
b a m o s d e m e n c i o n a r . Rec iben el n o m b r e d e catacrésis los t r o p o s q u e s e e m p l e a n 
po r . n e c e s i d a d y p e r t e n e c e n al fondo c o m ú n de l i d i o m a ; v . g r . : H O J A de papel, de 
espada,—CÜERPO del delito,—PIES déla mesa, e t c . 

S e c o m e t e la silépsis c u a n d o u n a m i s m a p a l a b r a se t o m a á la vez en sent ido p r o -
pio y en s e n t i d o figurado; v. g . : Mas e s t e a c c i d e n t e le .atajó los p a s o s y p e n s a -
m i e n t o s . (MARIANA.) 

Hay c a t a c r é s i s y s i l éps i s d e s i n é c d o q u e , d e m e t o n i m i a y d e m e t á f o r a . E n la c a t a -
c r é s i s l o s vocablos s e t o m a n en sentido t róp i co e x t e n s i v o , y no en s en t i do figura-
do (§ 5 1 ) ; p o r lo t a n t o , la c a t a c r é s i s no e s p r o p i a m e n t e figura (§ 73). 

95. Los tropos de dicción deben su origen á la necesidad. No era 
posible que ningún idioma poseyese el inmenso caudal de voces que 
se necesitaría para dar ¡nombres especiales á todas las ideas; ni seria 
fácil tampoco denotar las ideas metafísicas y muy abstrusas sin va-
lemos de palabras que representasen objetos materiales, cualidades 

( C A L D E R Ó N . ) 

( ID. ) 

( A L A R C O N . ) 

( I D . ) 

( T . DE M O L I N A . ) 

( I D . ) 

ó relaciones de estos objetos. Pero además de los tropos introducidos 
y conservados por la necesidad, se emplean otros voluntariamente, 
sin mas objeto que comunicar á la expresión, 1.°, nobleza y digni-
dad; 2.°, concisíon y energía; 5.°, claridad; 4.°, belleza y gracia, 
pues todos estos efectos vemos que pueden producir los buenos 
tropos. 

P o r e sca sez d e voces p rop ias l lenan el l e n g u a j e d e t r o p o s , y p r i n c i p a l m e n t e d e 
m e t á f o r a s , los n i ñ o s , las pe r sonas q u e no saben m u c h o el id ioma y los p u e b l o s 
g r o s e r o s , d o n d e n o h a n sa l ido todavía d e la infancia las c i enc ias y el a r t e d e b i e n 
d e c i r . 

C ice rón c o m p a r a los t r opos con el ves t ido , i n t roduc ido p r i m e r o p o r la n e c e s i d a d , 
y c o n v e r t i d o l uego en un o b j e t o d e lu jo . T a m b i é n admi te e n l o s t ropos las dos c a u -
s a s o c a s i o n a l e s i nd icadas : la necesidad y el placer. Verbi translatio constituía est 
inopitz causa, frequentala delectationis. {De orat., m , 58. ) Las c a u s a s g e n e r a d o r a s 
d e los t r o p o s , lo m i s m o q u e l a s d e t o d a s las figuras, son las f a c u l t a d e s d e n u e s t r a 
a l m a . L a imaginac ión es la m a s p o d e r o s a en los t ropos d e p a l a b r a , p e r o t a m b i é n 
m u c h o s t r o p o s s o n deb idos al i n g e n i o , é i n d i r e c t a m e n t e á la p a s i ó n . 

94. En cuanto al uso de los tropos, deben observarse las reglas si-
guientes : 1.a Si un tropo no produce ninguno de los efectos indica-
dos en el párrafo anterior, debe desecharse por inútil. 2.a Consis-
tiendo todos los tropos en expresar una idea con el nombre de otra, 
es necesario que la nueva idea que excite la figura sea en las circuns-
tancias determinadas en que hablamos la que primero deba presen-
tarse á la imaginación, la mas interesante de las ideas asociadas, y la 
que tenga mas directa relación con la cualidad ó circunstancia que 
entonces consideramos en el objeto. 5.a Las metáforas deben ser 
exactas, y si se aplican dos ó mas á un mismo objeto, deben ser tam-
bién coherentes; porque de lo contrario, en uno y otro caso se falta-
ría á la verdad del pensamiento. 4.a Las sinécdoques y metonimias 
han de estar autorizadas por el uso; por cuya razón no todas pueden 
traducirse. Los griegos decían cabeza querida por persona querida; 
la lengua latina primero, y luego la francesa, adoptaron esta sinéc-
doque, que seria defectuosísima en castellano. 

T o d a s las d e m á s r eg la s q u e con tañ ía p r o f u s i ó n se hal lan e n | l a s R e t ó r i c a s e s t á n 
c o m p r e n d i d a s en las c u a l i d a d e s e senc ia l e s d e la e locuc ion . E n c u a n t o á las c a t a c r é -
s i s , c o m o s o n t ropos q u e p e r t e n e c e n al f o n d o d e la l e n g u a , no d e b e o b s e r v a r s e 
m a s r e g l a q u e el u s o . 

2 . - T R O P O S DE SENTENCIA. 

95. En los tropos de sentencia no se traslada el sentido de las pa-
labras , pero se traslada el sentido total de la oración: no se expresa 



mas están llenos de voces que, expresando en su acepción primitiva 
objetos materiales ó cualidades propias de estos objetos, se aplican 
á las ideas morales ó á cosas puramente intelectuales. 

En los s i g u i e n t e s e j e m p l o s , l o m a d o s al a c a s o , s e v e r á c o m p r o b a d a la p r e s e n t e 

o b s e r v a c i ó n : 

Ü E V O R A V I T gladius, et S A T U R A B I T U R , et I N E B R I A B I T U R sanguine eorum. 
( JEREM., 4 6 . ) 

Ccelum S E D E S mea, Ierra autem SCABELLUM pedum meorum. 
( I S A I . , 6 6 . ) 

p o r q u e el h o n o r 
E s d e materia t an f r á g i l , 
Q u e con una acción se quiebra, 
O s e mancha con e l aire 
Desgoznado t r a i g o el c u e r p o , 
Derrengada t r a i g o el a l m a . . . 

Que en la c o r t e e s m e n e s t e r 
Con e s t e c u i d a d o a n d a r ; 
Q u e n a d i e llega á besar 
Sin in t en to d e morder 

Bien s é q u e apunta al d i n e r o 
T o d a a g u j a cortesana 

De peña, d e roble ó risco 
E s al da r su c o n d i c i o n ; 
Su bo lsa h i z o p r o f e s i o n 
E n la o r d e n d e San F r a n c i s c o . 

T a n t o el p e n s a m i e n t o cava 
E n e s t o 

E l f a u s t o , la r i q u e z a y el e s t a d o 
Hincha, p e r o no harta, al m a s templado. 

( E R C I L L A . ) 

La catacrésis y la silépsis, en su e s e n c i a , n o s o n t r o p o s d i s t i n tos d e los q u e a c a -
b a m o s d e m e n c i o n a r . Rec iben el n o m b r e d e catacrésis los t r o p o s q u e s e e m p l e a n 
po r . n e c e s i d a d y p e r t e n e c e n al fondo c o m ú n de l i d i o m a ; v . g r . : H O J A de papel, de 
espada,—CÜERPO del delito,—PIES déla mesa, e t c . 

S e c o m e t e la silépsis c u a n d o u n a m i s m a p a l a b r a se t o m a á la vez en sent ido p r o -
pio y en s e n t i d o figurado; v. g . : Mas e s t e a c c i d e n t e le .atajó los p a s o s y p e n s a -
m i e n t o s . (MARIANA.) 

Hay c a t a c r é s i s y s i l éps i s d e s i n é c d o q u e , d e m e t o n i m i a y d e m e t á f o r a . E n la c a t a -
c r é s i s l o s vocablos s e t o m a n en sentido t róp i co e x t e n s i v o , y no en s en t i do figura-
do (§ 5 1 ) ; p o r lo t a n t o , la c a t a c r é s i s no e s p r o p i a m e n t e figura (§ 73). 

95. Los tropos de dicción deben su origen á la necesidad. No era 
posible que ningún idioma poseyese el inmenso caudal de voces que 
se necesitaría para dar ¡nombres especiales á todas las ideas; ni seria 
fácil tampoco denotar las ideas metafísicas y muy abstrusas sin va-
lemos de palabras que representasen objetos materiales, cualidades 

( C A L D E R Ó N . ) 

( ID. ) 

( A L A R C O N . ) 

( I D . ) 

( T . DE M O L I N A . ) 

(ID.) 

ó relaciones de estos objetos. Pero además de los tropos introducidos 
y conservados por la necesidad, se emplean otros voluntariamente, 
sin mas objeto que comunicar á la expresión, 1.°, nobleza y digni-
dad; 2.°, concision y energía; 5.°, claridad; 4.°, belleza y gracia, 
pues todos estos efectos vemos que pueden producir los buenos 
tropos. 

P o r e sca sez d e voces p rop ias l lenan el l e n g u a j e d e t r o p o s , y p r i n c i p a l m e n t e d e 
m e t á f o r a s , los n i ñ o s , las pe r sonas q u e no saben m u c h o el id ioma y los p u e b l o s 
g r o s e r o s , d o n d e n o h a n sa l ido todavía d e la infancia las c i enc ias y el a r t e d e b i e n 
d e c i r . 

C ice rón c o m p a r a los t r opos con el ves t ido , i n t roduc ido p r i m e r o p o r la n e c e s i d a d , 
y c o n v e r t i d o l uego en un o b j e t o d e lu jo . T a m b i é n admi te e n l o s t ropos las dos c a u -
s a s o c a s i o n a l e s i nd icadas : la necesidad y el placer. Verbi translatio constituía est 
inopitz causa, frequentata deleclalionis. (De orat., m , 58. ) Las c a u s a s g e n e r a d o r a s 
d e los t r o p o s , lo m i s m o q u e l a s d e t o d a s las figuras, son las f a c u l t a d e s d e n u e s t r a 
a l m a . L a imaginac ión es la m a s p o d e r o s a en los t ropos d e p a l a b r a , p e r o t a m b i é n 
m u c h o s t r o p o s s o n deb idos al i n g e n i o , é i n d i r e c t a m e n t e á la p a s i ó n . 

94. En cuanto al uso de los tropos, deben observarse las reglas si-
guientes : 1.a Si un tropo no produce ninguno de los efectos indica-
dos en el párrafo anterior, debe desecharse por inútil. 2.a Consis-
tiendo todos los tropos en expresar una idea con el nombre de otra, 
es necesario que la nueva idea que excite la figura sea en las circuns-
tancias determinadas en que hablamos la que primero deba presen-
tarse á la imaginación, la mas interesante de las ideas asociadas, y la 
que tenga mas directa relación con la cualidad ó circunstancia que 
entonces consideramos en el objeto. 5.a Las metáforas deben ser 
exactas, y si se aplican dos ó mas á un mismo objeto, deben ser tam-
bién coherentes; porque de lo contrario, en uno y otro caso se falta-
ría á la verdad del pensamiento. 4.a Las sinécdoques y metonimias 
han de estar autorizadas por el uso; por cuya razón no todas pueden 
traducirse. Los griegos decían cabeza querida por persona querida; 
la lengua latina primero, y luego la francesa, adoptaron esta sinéc-
doque, que seria defectuosísima en castellano. 

T o d a s las d e m á s r eg la s q u e con tan ta p r o f u s i ó n se hal lan e n | l a s R e t ó r i c a s e s t á n 
c o m p r e n d i d a s en las c u a l i d a d e s e senc ia l e s d e la e locuc ion . E n c u a n t o á las c a t a c r é -
s i s , c o m o s o n t ropos q u e p e r t e n e c e n al f o n d o d e la l e n g u a , no d e b e o b s e r v a r s e 
m a s r e g l a q u e el u s o . 

2 . - T R O P O S DE SENTENCIA. 

95. En los tropos de sentencia no se traslada el sentido de las pa-
labras , pero se traslada el sentido total de la oración: no se expresa 



una idea con el signo de otra idea, pero se refleja un pensamiento 
en otro pensamiento literalmente expresado. 

La relación entre el sentido literal y el intelectual se funda unas 
veces en la semejanza, otras veces en la oposicion ó contraste, y 
otras, finalmente, reconoce varias causas, que no pueden referirse 
á un principio general. 

Dividirémos los tropos de sentencia: \ e n tropos por semejanza; 
2.°, por oposicion; y 5.°, por reflexión. 

A u n q u e en todos los t ropos de s en t enc i a el s e n t i d o in te lec tua l se re f le ja en el l i -
t e r a l , d a m o s el n o m b r e genera l de t ropos por reflexión á los de la t e r c e r a e spec i e , 
ya por h a b e r l o e m p l e a d o en e s t e sen t ido el c o m e n t a d o r de D u m a r s a i s , ya p o r q u e , 
s i e n d o muy d iversas las causas de d o n d e p r o c e d e n , n o es pos ib le ap l icar les una d e -
nominac ión m a s exac ta . 

FL).—TPOPOS DE S E N T E N C I A F O N D A D O S E N LA S E M E J A N Z A . 

96. ALEGORÍA. La alegoría es una proposicion ó cláusula que en 
virtud de una comparación tácita presenta completos el sentido lite-
ral y el intelectual. 

Algunas veces el sen t ido l i tera l no es c o m p l e t o , por e s t a r t o m a d a s en s e n t i d o 
p r o p i o a lgunas p a l a b r a s de la o r a c i o n , y o t r a s en sent ido figurado : en e s t e caso la 
alegoría r ec ibe los n o m b r e s de mixta, de metáfora continuada ó d c a t e g o r i s m o , pa ra 
d i s t i n g u i r s e de la a legor ía pura. 

E J E M P L O S . 

Scepius ventis agitatur ingens 
Pinus; el celscE graviore casu 
Decidunt turres: feriuntque summos 

Fulmina montes. 
Sperat in festis, metuit secundis, etc. 

( H O R A C I O . ) 

Q u e b r a n t a s t e al c rue l d r a g ó n . c o r t a n d o 
L a s a l a s de su cue rpo t e m e r o s a s , 
Y s u s b razos t e r r ib l e s n o venc idos . 

' ( H E R R E R A . ) 

¡ C u á n t a s veces p r o c u r é , como aquel q u e q u i e r e e scapa r de los c u e r n o s del t o r o , 
t e n d e r m e en t i e r r a y n o reso l la r , y no m e a p r o v e c h ó ! q u e , m u e r t o y sin r e s o l l a r , 
m e han a r r e b a t a d o del pt Ivo, m e han a r r o j a d o en alto una vez y otra sin c a n s a r s e ; 
p e r o el pe r segu i r al cas i m u e r t o , e s l e v a n t a r l e , e s r e s u c i t a r l e , e s e s t i m a r l e , e s s u -
b i r l e de p rec io . 

( A . P E R E Z . ) 

Pues si e s t o toca 
Mi d e s e n g a ñ o , si sé 
Que es el gus to llama h e r m o s a , 
Que la conv ie r t e en cenizas 
Cualquiera viento q u e s o p l a ; 

A c u d a m o s á lo e t e r n o , 
Q u e es la fama vividora 
Donde ni d u e r m e n las d i c h a s , 
Ni las g r a n d e z a s r eposan . 

( C A L D E R Ó N . ) 

97. Algunas veces una creación poética ó una composicion entera 
tienen un sentido alegórico, como sucede en las ficciones de la mi-
tología , en las fábulas, y en obras de mas importancia, como en la 
Divina comedia del Dante, en los Autos sacramentales de nuestro tea-
tro, etc. 

En m u c h í s i m o s p a s a j e s d e la Sagrada Esc r i tu ra s e no ta t a m b i é n u n sen t ido a le -
górico. La o d a de Horac io ; Oh navis! referent, e t c . , y la de F r . Luis de L e ó n t i t u -
lada La vida del cielo, o f r e c e n dos h e r m o s o s e j e m p l o s d e e s t e g é n e r o de c o m p o s i -
c iones . 

Pueden a ñ a d i r s e á e s t a s a l g u n a s be l l í s imas canciones d e S . J u a n de la C r uz , y d o s 
de F r . P e d r o Malón de C h a i d e , q u e se e n c u e n t r a n en las ú l t i m a s pág inas de la Con-
versión de la Magdalena, l a s odas de Lope á La Barquilla, e t c . 

98. Para que la alegoría sea perfecta, el pensamiento expresado 
bajo la imágen de otro objeto debe aparecer mas bello, mas enérgico 
ó mas claro que si se manifestase directamente. La comparación tá-
citamente establecida debe ser exacta cómo en la metáfora (§94), 
pero no minuciosa, porque entonces Regeneraría en un pueril y frió 
capricho del ingenio. 

99. La personificación ó prosopopeya consiste en atribuir cualida-
des propias de los séres animados y corpóreos (particularmente del 
hombre) á los séres inanimados, á los incorpóreos y á los abstractos. 

Algunas veces e s t a figura n o es m a s q u e un m o d o a n i m a d o de e x p r e s a r u n p e n s a -
miento , en cuyo caso, por c o n t e n e r s i e m p r e u n a ó m a s e x p r e s i o n e s t r ó p i c a s , p u e d e 
cons ide ra r se c o m o un v e r d a d e r o t r opo de s en t enc i a . 

Pe r t enecen á es ta c lase las pe r son i f i cac iones s i g u i e n t e s : 

La codicia y a m b i c i ó n , c o n s e j e r o s m a l o s , le pon ían t e l a r a ñ a s d e l a n t e de los ojos 
pa ra q u e no v i e s e la luz . 

( M A R I A N A . ) 

¿ C ó m o he de d i s i m u l a r . 
P u e s a u n q u e fingirlo i n t e n t e n 
La v o z , la l engua y los o j o s , 
L e s d i rá el a l m a q u e m i e n t e n ? 

( C A L D E R Ó N . ) 

400. Pero otras veces la imaginación ó la pasión exaltadas hacen 
que realmente consideremos los objetos inanimados como dotados de 
sensibilidad, de inteligencia, de habla, de acción; y entonces la pro-



sopopeya es algo mas que una frase de sentido figurado; es una ver-
dadera figura de pensamiento. En otras ocasiones la personificación, 
enlazada con la alegoría, es mas bien una creación poética que una 
figura. 

Tales son las personi f icac iones d e las v i r t u d e s , d e los v i c i o s , d e las c iencias , de 
l a s a r l e s , de ob je tos f í s i co s , c o m o la del Cabo de B u e n a - E s p e r a u z a , de Camoens» 
la de las leyes q u e pone Plalon en boca de S ó c r a t e s , las d e la mitología , y las d e 
n u e s t r o s ya ci tados Autos sacramentales. 

E J E M P L O S . 

-L' • i 
Lcetentur cceli, et exultet térra; commoveatur mare, etplenitudo ejus. 
Gaudebunt campi, et omnia quce iit eis sunt; tune exultabunt omnia ligna sil-

varum: 
A facie Domini.quia venit; quoniam venit judicare terram. 

' ( P S A L M . X C V . ) 

Dan voces cont ra mí las c r i a tu ra s la l i e r ra dice : ¿Por q u é le sus t en to? El agua 
d i c e : ¿ P o r qué no ie a h o g o ? El a i re d i c e :¿ Por q u é no le a b r a s o ? 

( G R A N A D A . ) 

L a poesía es una bel l í s ima d o n c e l l a , c a s t a , h o n e s t a , d i s c r e t a , a g u d a , r e t i r a d a , 
q u e se cont iene en los l imi tes de la d iscrec ión m a s a l ia . Es amiga d e la s o l e d a d ; las 
f u e n t e s la e n t r e t i e n e n , los p rados la c o n s u e l a n , los á r b o l e s la d e s e n o j a n , y las l lo-
r e s la a l egran . 

( C E R V A N T E S . ) 

La codicia en las m a n o s d e la s u e r t e 
Se arroja al mar , la ira á las e s p a d a s , 
Y la ambic ión s e r i e de la m u e r t e . 

( R I O J A . ) 

El d ine ro es alcalde e t j u e s m u c h o l o a d o . 
E s t e es conse je ro e l sotil abogado , 
Alguacil e t mer ino bien ardi t e s f o r z a d o ; 
De todos los oficios e s muy apoderado . 

En suma te lo d igo , tómalo lú mejor ; 
El d ine ro del m u n d o e s g r a n r e v o l v e d o r ; 
S e ñ o r fase del s i e rvo , de s e ñ o r se rv ido r , 
Toda cosa del s ig ro se fase por s u a m o r . 

( A R C . D E H I T A . ) 

— T R O P O S D E J E N T E N C I A P O R O P O S I C I O N Ó C O N T R A S T E . 

101. Por medio de la preterición ó pretermisión fingimos querer 
pasar por alto lo mismo que estamos diciendo claramente, y á veces 
con mas energía; v. g.: 

«No q u i e r o l l egar á o t r a s m e n u d e n c i a s , conviene á s abe r , de la fa l ta de camisas 
y no sob ra de z a p a t o s , la ra r idad y poco pelo del ves t ido, ni a q u e l ah i t a r se con tan to 
g u s t o c u a n d o la b u e n a s u e r t e les d e p a r a a lgún banque t e .» 

( C E R V A N T E S , Disc. sobre las armas y las letras.) 

102. La permisión consiste en dar licencia á otro para que haga 
aquello mismo de que nos estamos quejando con cierto despecho 
amargo. Dido, abandonada de Enéas, le dirige esta palabras: 

Ñeque te teneo, ñeque dicta refello. 
/ , sequere Italiam venlis, pete regna per Jindas. 

( V L R G . ) 

105. La ironía consiste en decir en tono de burla todo lo contrario 
de lo que expresa la letra. Parece que solo debería ser propia de la 
alegría y del estilo jocoso; sin embargo, la cólera, el desprecio, la 
desesperación misma, se valen de ella, y por consiguiente, la en-
contramos en los lugares mas vehementes y apasionados. 

Juno d i r ige á Vénus y á C u p i d o las s igu ien les p a l a b r a s : 

Egregiam vero laudem, el spolia ampia refertis, 
Una dolo divuin si femina vicia duorum est. 

• ( V L R G . ) 

L u i s XIV, p o r q u e nues t ra cor te no accedía á s u s p r o p u e s t a s , d i jo m u y acalorado 
al e m b a j a d o r e s p a ñ o l : « P u e s b ien : y o i ré á M a d r i d . — N o hay i n c o n v e n i e n t e , r e s -
pond ió el e m b a j a d o r ; t ambién es tuvo en Madrid Francisco 1.» 

I rónicas son las s iguientes pa labras q u e Sancho d i r ig ió á su amo d e s p u e s d e l a 
t e r r i b l e aven tu ra d e los b a t a n e s : «Has de s a b e r , Sancho , amigo, q u e yo n a c í , por 
q u e r e r d e l cielo, en es ta nues t r a edad d e h ie r ro , pa r a resuc i t a r en el la la dorada ó 
d e o r o ; yo soy a q u e l pa r a quien es tán g u a r d a d o s los p e l i g r o s , las hazañas g r andes , 
los valerosos fechos.» 

En el Alcalde de Zalamea, al deci r le el capi tan á Crespo , por h a b e r l e p reso y 
ob l igado á d e j a r la e s p a d a , q u e le t r a t a sen con r e s p e t o , con te s t a C r e s p o : 

Eso 
Es t á m u y pues to en razón. 
Con r e s p e t o le l levad 
A las ca sas , en e f e t o , 
Del C o n c e j o : y con respe to 
Un p a r de gr i l los le e c h a d 
Y una cadena ; y t e n e d , 
Con r e s p e t o , g ran cu idado 
Que no hab le á n ingún so ldado; 
Y á e s o s dos también p o n e d 
E n la c á r c e l ; q u e es r a z ó n , 
Y a p a ñ e , p o r q u e d e s p u e s , 
Con r e s p e t o , á todos t res 
Les t omen la confes ion . 
Y aquí para e n t r e los d o s , 
Si hallo ha r to paño, en efe to , 
Con much í s imo respeto 
Os be de aho rca r , j u r o á Dios. 

( C A L D E R O » . ) 

104. A veces la ironía tiene un carácter sangriento, y es una amar-
ga irrisión con que insultamos á nuestros contrarios, á una persona 



abatida por la desgracia, á un cadáver, á un objeto digno de compa-
sión. En este caso recibe el nombre de sarcasmo, de cuya figura nos 
presenta un ejemplo notable el Evangelio de S. Mateo al referir los 
insultos que los judíos dirigían al Salvador crucificado. 

Prcelereuntes autem blasphemabant eum molientes capita sua 
El dicentes: Vah qui destruís templum üei ,etin trid uo illud reedificas; salva te-

metipsum: si ñlius l)ei es, descende de cruce. 
(xxv i i , 3 9 . ) 

¿Son es tos por ven tu ra los f a m o s o s , 
Los f u e r t e s , los be l íge ros varones 
Que c o n t u r b a r o n con f u r o r la tierra ? 
Que sacudieron reinos p o d e r o s o s , 
Que domaron las hór r idas naciones? 
Que pus ie ron des ier to e n c r u d a g u e r r a 
Cuan to el mar Indo e n c i e r r a , 
Y s o b e r b i a s c iudades d e s t r u y e r o n ? 
¿Dó el corazon seguro y la osadía? 
¿Cómo así acabaron y p e r d i e r o n 
Tan to heroico valor en solo un d i a ? 

( H E R R E R A . ) 

10o. Asteísmo, palabra griega que significa urbanidad, es una ala-
banza delicada, que se hace bajo el aparente carácter de reprensión ó 
vituperio. 

Voi tu re escr ib ió al f a m o s o Condé q u e «la g e n t e es taba incomodada de ver q u e u n 
joven y novel capi tan h u b i e s e tenido tan poco respeto á u n o s g e n e r a l e s ant iguos y 
l lenos d e c a n a s , t omándo les tantos cañones y hac iéndoles hu i r ve rgonzosamen te .» 

c ) . — T R O P O S D E S E N T E N C I A P O R R E F L E X I O N . 

106. La hipérbole consiste en exagerar las cosas, aumentándolas ó 
disminuyéndolas de un modo extraordinario. Es la hipérbole un efecto 
natural de la viveza de la imaginación, del entusiasmo y de las pa-
siones. 

Hallárnosla e n la mayor p a r t e d e las m e t á f o r a s , comparac iones y d e s c r i p c i o n e s 
p o é t i c a s , y es u n o de los c a r a c t é r e s m a s dist int ivos de la l e n g u a y de la poes ía de 
los pueblos or ienta les . 

Nues t ro lengua je f ami l i a r e s t á l leno d e h ipé rbo les tan expresivas c o m o las s i -
gu ien tes : Huye de su sombra, —No tiene sobre qué caerse muerto, —Jugarse el sol 
antes que nazca,—Comerse los codos de hambre ,—Corre que se come la tierra, e tc . 
El uso nos ha fami l ia r izado tanto con e l l a s , q u e á cada paso las emp leamos en l a 
conversación m a s t r a n q u i l a ; p o r q u e tanto el q u e las emplea como el q u e las oye , 
r e b a j a n todo lo q u e es m e n e s t e r r e b a j a r . ¡ 

La arena se to rnó sangr ien to l a g o , 
La l l anura con mue r to s aspereza . 

( H E R R E R A . ) 

Con mi l lo ra r las p i e d r a s e n t e r n e c e n 
Su natural d u r e z a y la q u e b r a n t a n ; 
Los á rbo les p a r e c e q u e se inc l inan ; 
Las aves q u e m e e scuchan , c u a n d o c a n t a n ; 
Con d i f e r e n t e voz se c o n d o l e c e n , 
Y mi mor i r , c an t ando m e ad iv inan ; 
L a s f ieras que rec l inan 
Su c u e r p o fa t igado, 
Dejan el sosegado 
S u e ñ o por e s c u c h a r mi l lamo t r i s t e ; 
T ú sola cont ra mi le e n d u r e c i s t e , 
Los ojos aun s i q u i e r a no volviendo 
A lo q u e tú hiciste. 

( G A R C I L A S O . ) 

Fan tasmas acec inadas , 
Siglos q u e andais por las c a l l e s , 
Muchachas de los l i uados , 
Y ca lave ras Hambres ; 
Doñas siglos de los s i g l o s , 
Doñas vidas p e r d u r a b l e s ; 
Viejas ( e l d iab lo s ea s o r d o ) , 
Sa lud y g rac ia . 

( Q U E V E D O . ) 

107. Las mejores hipérboles, dice Longino, son las que pasan des-
apercibidas. En efecto, cuando ni el que habla ni el que oye notan la 
exageración, es prueba de que la hipérbole es natural y oportuna. 

Cuando , po r el c o n t r a r i o , la exagerac ión t raspasa los l ími tes q u e el b u e n gus to 
p resc r ibe , el oyen te p e r c i b e el engaño , y halla r id icu lo ó d i spa ra t ado aquel lo m i s -
mo con q u e se cre ia l l enar le d e e n t u s i a s m o y d e a d m i r a c i ó n . 

La h i p é r b o l e , a ñ a d e el au to r c i tado, es c o m o la c u e r d a d e un arco , q u e c u a n d o se 
t i ende demasiado , se afloja. Mucha e s , n o o b s t a n t e , la l iber tad q u e el est i lo j o c o s o 
a d m i t e en la h i p é r b o l e , y no son pocas las ex t r avaganc ia s en q u e han i n c u r r i d o a u -
to r e s de mér i to , exagerando la exageración misma. 

El s igu i en t e epitalio d e d i c a d o á Cár los V, enc ie r ra una h i p é r b o l e exagerad í s ima 
y f r í a . 

Pro tumulo ponas orbem, pro tegmine ccelum, 
Siderapro facibus,pro lacrymis maria. 

108. La litote, que otros llaman extenuación ó atenuación, es una 
figura por medio de la cual, en vez de afirmar positivamente una 
cosa, se niega absolutamente la contraria, ó se disminuye mas ó me-
nos, dejando empero que el lector penetre toda la intención del que 
habla. 

Muchas veces p a r a r e p r e n d e r á a lguna pe r sona d e c i m o s q u e no podemos elogiar 
su conducta; y con las e x p r e s i o n e s f ami l i a r e s no se mama el dedo, no se muerde la 
lengua, q u e r e m o s man i f e s t a r de a lguno q u e no se d e j a engañar y q u e d ice todo lo 
q u e p iensa . Horacio elogia á P i t ágoras empleando la s igu ien te l i t o t e , q u e pe rde r í a 
toda s u fue rza en n u e s t r o i d i o m a : Non sórdidas auctor natura: verique; y T i to Livio 



d ice d e Polibio : Non spernendus auclor. San Pablo d i c e á los cor in t ios q u e no les 
alaba por los d e s ó r d e n e s á q u e se e n t r e g a b a n en s u s convi tes . 

Con mucha r azón o b s e r v a Jove l l anos q u e esta figura es el l engua je de la m o d e s t i a , 
p o r q u e de ella nos va lemos s i e m p r e q u e t e m e m o s o fende r con nues t ros e log ios la 
de l i cadeza d e o t ra p e r s o n a , ó q u e n o s vemos en la n e c e s i d a d de e log ia rnos á n o s -
o t r o s m i s m o s . 

109. Alusión, dice la Academia, es la referencia que se hace á al-
guna cosa. Consiste, pues, esta figura en hacer notar la relación que 
existe entre lo que se dice y un objeto que no se nombra, y se supone 
conocido. 

Los h e c h o s h i s t ó r i c o s , los m i t o l ó g i c o s , los d ichos c é l e b r e s , las c o s t u m b r e s ; e n 
una p a l a b r a , l o d o s los o b j e t o s de q u e d e b a n tener not icia las p e r s o n a s á q u i e n e s se 
d i r ige la o b r a , y hasta las p a l a b r a s d e l id ioma , p r i nc ipa lmen te las q u e p r e s e n t a n d o -
b le sen t ido , p u e d e n s e r o b j e t o de la a lus ión . 

Dec imos q u e los o b j e t o s d e b e n s e r m u y c o n o c i d o s , p u e s d e o t r a m a n e r a n o se 
c o m p r e n d e r í a la in tenc ión de l a u t o r , y no t endr í a es ta figura la t r a spa renc i a q u e 
d e b e t e n e r , p a r a q u e el l e c to r p u e d a fe l i c i t a r se i n t e r i o r m e n t e d e h a b e r p e n e t r a d o 
el v e r d a d e r o s e n t i d o , y á veces la mal ic ia de la e x p r e s i ó n . 

La alusión es muv propia de la c o m e d i a , de la s á t i r a , y s o b r e todo d e la f á b u l a , 
p o r q u e á los o jos de l f abu l i s t a , e l p u e b l o de los a n i m a l e s es una i m á g e n viva d e la 
s o c i e d a d h u m a n a . 

B o s s u e l , c u a n d o e n e log io de L e Te l l i e r d i c e q u e su m a n o d e r e c h a o c u l t a b a a la 
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cia á u n o de n u e s t r o s r o m a n c e s : 
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por la causa : Speluncis abdidit alris;—Postaliquot, mea regna videns mirabor aris-
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En pena tan r i g u r o s a , 
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111. La reticencia, como el nombre lo indica, consiste en omitir 
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s i d e r a c i o n e s q u e nos m e r e c e n las personas á q u i e n e s nos d i r i g i m o s . E m p l é a l a con 
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vulgo i n v e n t e y e x a g e r e lo q u e h ipóc r i t amen te s e finge q u e r e r o c u l t a r b a j o e l velo 
d e l sec re to . Usamos finalmente d e ella s i e m p r e q u e el s i lencio e s m a s exp res ivo q u e 
el d i s c u r s o . 

Antonio P e r e z , d a n d o al r e y E n r i q u e IV la e n h o r a b u e n a p o r la v ic to r i a d e A m i e n s , 
le e sc r ibe : 

Viva V. M. mil años , q u e así r e c r e a los án imos d e los suyos con los e f e c t o s de su 
va lo r . El pa r ab i én de e s t o s no se ha de dar á V. M. , q u e es d á r s e l o de o b r a p rop ia 
s u y a , sino á los suyos , á sus re inos , á la E u r o p a . . . á mas iba á dec i r ; p e r o ade l an t e , 
S i re , q u e con e s to 'V . M. lo d i rá con sus o b r a s . 

R E Y . 

P u e s d e c i d m e : 
P a r a tan tas p r e v e n c i o n e s , 
G u t i e r r e , ¿ q u é es lo q u e v i s t e i s? 

D O S G U T I E R R E . 

Nada ; q u e h o m b r e s c o m o yo 
No ven : b a s t a q u e imag inen , 
Q u e s o s p e c h e n , q u e p r e v e n g a n , 
Que r e c e l e n , q u e a d i v i n e n , 
Que . . . No sé c ó m o lo d i g a ; 
Que n o hay voz que s ign i f ique 
Una cosa , q u e aun no sea 
Un á t o m o indivis ible . 

( C A L D E R Ó N . ) 

112. La asociación, llamada por Dumarsais comunicación en las pa-
labras, consiste en decir de muchos lo que solo debe aplicarse á al-
gunos ó á uno solo, ó al mismo que habla. 

P o r med io de es ta figura c u b r i m o s con el velo de la m o d e s t i a el e log io p r o p i o , h a -
c i e n d o pa r t í c ipes d e él á los d e m á s , ó bien a t e n u a m o s a p a r e n t e m e n t e las fa l tas a j e -
n a s , h a c i é n d o n o s en c i e r to m o d o cómpl i ce s d e el las. 

4 
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Horac io , en su oda á la f o r t u n a , d ice : 

Quid nos dura refugimus 
JEtas? Quid intactum nefasti 
Liquimus ? 

115. La paradoja (antilogia ó endlasis) se comete cuando concierto 
enlace artificioso se juntan dos ideas al parecer inconciliables, y que 
realmente encerrarían un absurdo si las palabras se tomasen al pié de 
la letra. 

Boileau nos o f r ece un mode lo d e esta figura c u a n d o nos aconseja evi tar la estéril 
abundancia de c i e r to s au to res . Solis d ice q u e Hernán C o r t é s conoció q u e n o conve-
nia con t r a la viveza de su espí r i tu aquella diligencia perezosa d é l o s es tud ios . Sch le -
gel , p o n d e r a n d o la pene t rac ión de un h i s to r iador , d i c e q u e f u é profeta de lo pasado-

Mira al avaro , en s u s riquezas pobre. 
( A R G U U O . ) 

I I I . D E L A S F I G U R A S D E P E N S A M I E N T O . 

114. Las figuras de pensamiento son mas independientes de la for-
ma exterior del lenguaje que los tropos y las figuras de dicción. Por 
esto, al proponernos clasificarlas, prescindirémos de la diferencia de 
formas con que se desenvuelve el pensamiento, y que mas ó menos 
visiblemente quedan grabadas en la frase, y procurarémos dividirlas; 
atendiendo tan solo á cuál de nuestras facultades prepondera cuando 
el pensamiento toma aquel giro especial que constituye la figura. En 
unas predomina la imaginación, y son las que empleamos para dar á 
conocer los objetos; otras son producto del raciocinio, y las emplea-
mos principalmente en la prueba y demostración de la verdad; otras, 
finalmente, son efecto de la sensibilidad excitada, y sirven para tras-
mitir las emociones del alma. Dividiremos, pues, las figuras de pensa-
miento en pintorescas, lógicas y patéticas. 

En la colocacion d e las figuras p r o c u r a r é m o s o b s e r v a r , en cuanto q u e p a , u n a g r a -
dación r igurosa. E m p e z a r e m o s por la d e s c r i p c i ó n , la fo rma m a s sencil la y obje t iva , 
y conc lu i r émos con las f o rmas propias d e los mov imien tos mas a p a s i o n a d o s , y en 
q u e mas se refleja la personal idad d e l e s c r i t o r . 

1 . - F I G U R A S PINTORESCAS. 

115. La descripción consiste en pintar tan vivamente los objetos, 
que parezca que los estamos viendo. Cuando queremos dar á conocer 
un objeto, le analizamos, individualizando sus propiedades y circuns-
tancias. Pero la descripción poética, la descripción, figura de re ton-

ca, no debe confundirse con la descripción científica, que solo tiende 
á la exactitud y se dirige al entendimiento ; la descripción poética se 
dirige á la imaginación. Un arquitecto no describe un edificio de la 
misma manera que lo describe un poeta. 

Estas desc r ipc iones vivas y enérgicas de los o b j e t o s s e llaman en m u c h a s r e t ó r i -
cas hipotipósis. Solo c u a n d o u n a descr ipción es una p in tu ra viva y e n é r g i c a , m e r e c e 
el n o m b r e d e figura, pues de lo c o n t r a r i o , no es m a s q u e una d e las f o rmas gene -
ra les de la elocucion ( § 2 3 ) . Est proposita qucedam forma rerum ila expressa verbis, 
ut cernipotius videalur, quam audiri. (QUINT., lib. i x , cap . 2.) En a lgunas re tó r icas 
s e e s t a b l e c e una d i fe renc ia e n t r e la hipotipósis y la diatipósis, d ándose e s t e n o m b r e 
á las descr ipc iones m a s ex tensas y m e n o s e n é r g i c a s ; p e r o es te ú l t imo vocablo no ha 
s ido a d m i t i d o en n u e s t r a l e n g u a , ni h a t en ido tampoco g rande acog ida en las e s -
cue l a s . 

116. En toda descripción se observarán las reglas siguientes : 1 .a De-
ben trazarse concisa y enérgicamente los rasgos mas característicos 
del objeto, sin descender á minuciosos é insignificantes pormenores. 
2.a Las circunstancias que se elijan, deben guardar unidad, presen-
tando el objeto desde el punto de vista mas favorable á la impresión 
que se intente producir. 5.a Los contrastes son uno de los medios mas 
á propósito para hacer resaltar, no solo los objetos que se describen, 
sino también las circunstancias que mas los distinguen. 

Tan to en la ora tor ia c o m o en la poes í a , se e m p l e a la descr ipc ión con u n fin d e -
t e r m i n a d o : nunca d e b e d e s c r i b i r s e po r el m e r o gusto de d e s c r i b i r . Es p r e c i s o que 
el ob je to s ea adecuado al fin, y q u e t ambién lo sean las c i rcuns tanc ias e leg idas . 

P a r a aprec ia r me jo r es tas o b s e r v a c i o n e s , así como la d i fe renc ia e n t r e las de sc r i p -
ciones p o é t i c a s , o r a to r i a s y c ient í f icas , c o m p á r e n s e las descr ipc iones del cabal lo 
q u e s e e n c u e n t r a n en el libro de Job, en el Alcorán, en las Geórgicas, de Virgilio, en 
el Poema de la pintura, d e C é s p e d e s , y e n la Historia natural, d e Buf fon , con las 
desc r ipc iones de Cuvier y d e B o s s u e t . La de Cuvier es científica, la de Bossuet ora-
to r ia , y todas las d e m á s , sin e x c e p t u a r g r a n p a r t e d e la de Buf fon , son poét icas . 

117. Todos los objetos pueden ser descritos, así los que existen, co-
mo los que finge la fantasía ; así los materiales como los ideales y los 
abstractos; los acontecimientos, las épocas, etc. 

La descripción de una perspectiva ó de un paisaje se llama topo-
grafía; la del exterior de una persona ó de un animal, prosopografía; 
la de las cualidades morales de un individuo, etopeya; la de una clase 
entera, carácter ; y la del tiempo en que se verificó algún suceso, cro-
nografía. 

L a s descr ipciones ex tensas de los pe rsona jes se llaman también retratos; y cuando 
son dos los pe rsona jes que se d e s c r i b e n , e s t ab lec i éndose en t re ellos una c o m p a r a -
c ión , rec iben estas descr ipc iones el n o m b r e de paralelos. Los r e t r a t e s , los paralelos 
y las descr ipc iones ex tensas d e una c lase , como ios ca rac té res de Teo f r a s lo y d e La -



— 50 — 
Horac io , en su oda á la f o r t u n a , d ice : 

Quid nos dura refugimus 
JEtas? Quid intactum nefasti 
Liquimus ? 

115. La paradoja (antilogia ó endlasis) se comete cuando concierto 
enlace artificioso se juntan dos ideas al parecer inconciliables, y que 
realmente encerrarían un absurdo si las palabras se tomasen al pié de 
la letra. 

Boileau nos o f r ece un mode lo d e esta figura c u a n d o nos aconseja evi tar la estéril 
abundancia de c i e r to s au to res . Solis d ice q u e Hernán C o r t é s conoció q u e n o conve-
nia con t r a la viveza de su espí r i tu aquella diligencia perezosa d é l o s es tud ios . Sch le -
gel , p o n d e r a n d o la pene t rac ión de un h i s to r iador , d i c e q u e f u é profeta de lo pasado-

Mira al avaro , en s u s riquezas pobre. 
( A R G U I J O . ) 

I I I . D E L A S F I G U R A S D E P E N S A M I E N T O . 

114. Las figuras de pensamiento son mas independientes de la for-
ma exterior del lenguaje que los tropos y las figuras de dicción. Por 
esto, al proponernos clasificarlas, prescindiremos de la diferencia de 
formas con que se desenvuelve el pensamiento, y que mas ó menos 
visiblemente quedan grabadas en la frase, y procuraremos dividirlas; 
atendiendo tan solo á cuál de nuestras facultades prepondera cuando 
el pensamiento toma aquel giro especial que constituye la figura. En 
unas predomina la imaginación, y son las que empleamos para dar á 
conocer los objetos; otras son producto del raciocinio, y las emplea-
mos principalmente en la prueba y demostración de la verdad; otras, 
finalmente, son efecto de la sensibilidad excitada, y sirven para tras-
mitir las emociones del alma. Dividiremos, pues, las figuras de pensa-
miento en pintorescas, lógicas y patéticas. 

En la colocacion d e las figuras p r o c u r a r é m o s o b s e r v a r , en cuanto q u e p a , u n a g r a -
dación r igurosa. E m p e z a r é m o s por la d e s c r i p c i ó n , la fo rma m a s sencil la y obje t iva , 
y conc lu i r émos con las f o rmas propias d e los mov imien tos mas a p a s i o n a d o s , y en 
q u e mas se refleja la personal idad d e l e s c r i t o r . 

1 . - F I G U R A S PINTORESCAS. 

115. La descripción consiste en pintar tan vivamente los objetos, 
que parezca que los estamos viendo. Cuando queremos dar á conocer 
un objeto, le analizamos, individualizando sus propiedades y circuns-
tancias. Pero la descripción poética, la descripción, figura de re ton-

ca, no debe confundirse con la descripción científica, que solo tiende 
á la exactitud y se dirige al entendimiento ; la descripción poética se 
dirige á la imaginación. Un arquitecto no describe un edificio de la 
misma manera que lo describe un poeta. 

Estas desc r ipc iones vivas y enérgicas de los o b j e t o s s e llaman en m u c h a s r e t ó r i -
cas hipotipósis. Solo c u a n d o u n a descr ipción es una p in tu ra viva y e n é r g i c a , m e r e c e 
el n o m b r e d e figura, pues de lo c o n t r a r i o , no es m a s q u e una d e las f o rmas gene -
ra les de la elocucion ( § 2 3 ) . Est proposita qucedam forma rerum ila expressa verbis, 
ut cernipotius videatur, quam audiri. (QUINT., lib. i x , cap . 2.) En a lgunas re tó r icas 
s e e s t a b l e c e una d i fe renc ia e n t r e la hipotipósis y la diatipósis, d ándose e s t e n o m b r e 
á las descr ipc iones m a s ex tensas y m e n o s e n é r g i c a s ; p e r o es te ú l t imo vocablo no ha 
s ido a d m i t i d o en n u e s t r a l e n g u a , ni h a t en ido tampoco g rande acog ida en las e s -
cue l a s . 

116. En toda descripción se observarán las reglas siguientes : 1 .a De-
ben trazarse concisa y enérgicamente los rasgos mas característicos 
del objeto, sin descender á minuciosos é insignificantes pormenores. 
2.a Las circunstancias que se elijan, deben guardar unidad, presen-
tando el objeto desde el punto de vista mas favorable á la impresión 
que se intente producir. 5.a Los contrastes son uno de los medios mas 
á propósito para hacer resaltar, no solo los objetos que se describen, 
sino también las circunstancias que mas los distinguen. 

Tan to en la ora tor ia c o m o en la poes i a , se e m p l e a la descr ipc ión con u n fin d e -
t e r m i n a d o : nunca d e b e d e s c r i b i r s e po r el m e r o gusto de d e s c r i b i r . Es p r e c i s o que 
el ob je to s ea adecuado al fin, y q u e t ambién lo sean las c i rcuns tanc ias e leg idas . 

P a r a aprec ia r me jo r es tas o b s e r v a c i o n e s , así como la d i fe renc ia e n t r e las de sc r i p -
ciones p o é t i c a s , o r a to r i a s y c ient í f icas , c o m p á r e n s e las descr ipc iones del cabal lo 
q u e s e e n c u e n t r a n en el libro de Job, en el Alcorán, en las Geórgicas, de Virgilio, en 
el Poema de la pintura, d e C é s p e d e s , y e n la Historia natural, d e Buf fon , con las 
desc r ipc iones de Cuvier v d e B o s s u e t . La de Cuvier es científica, la de Bossuet ora-
to r ia , y todas las d e m á s , sin e x c e p t u a r g r a n p a r t e d e la de Buf fon , son poét icas . 

117. Todos los objetos pueden ser descritos, así los que existen, co-
mo los que finge la fantasía ; así los materiales como los ideales y los 
abstractos; los acontecimientos, las épocas, etc. 

La descripción de una perspectiva ó de un paisaje se llama topo-
grafía; la del exterior de una persona ó de un animal, prosopografía; 
la de las cualidades morales de un individuo, etopeya; la de una clase 
entera, carácter ; y la del tiempo en que se verificó algún suceso, cro-
nografía. 

L a s descr ipciones ex tensas de los pe rsona jes se llaman también retratos; y cuando 
son dos los pe rsona jes que se d e s c r i b e n , e s t ab lec i éndose en t re ellos una c o m p a r a -
c ión , rec iben estas descr ipc iones el n o m b r e de paralelos. Los r e t r a t e s , los paralelos 
y las descr ipc iones ex tensas d e una c lase , como ios ca rac té res de Teo f r a s lo y d e La -



B r u y é r e , los ar t ículos d e c o s t u m b r e s , no deben se r cons ide rados como figuras de 
r e t ó r i c a . Las d e s c r i p c i o n e s de hechos se c o n f u n d e n casi con la narración. De la 
misma m a n e r a , para a l g u n o s la definición oratoria no es m a s q u e una descr ipción 
ó u n a e n u m e r a c i ó n . 

L o q u e m e t a f ó r i c a m e n t e se l lama cuadro, es una descripción q u e podr ía s e r r e -
producida po r la p i n t u r a . 

EJEMPLOS. 

Y E R R E S . 

Ipse inflammatus scelere in forum venit. Ardebant oculi, toto ex ore crudelitas emi-
nebat. Expectabanl omnes quó tándem progressurus, aut quidnam acturus esset; 
cum repente hominem corripi, atque in foro medio nudari el deligari, et virgas ex-
pedirijubet. Clamat Ule miser, se civem esse Romanum 

(Cíe. , in Verr., act. n, v.) 

Hé lo , hélo p o r dó viene 
El in fan te vengador , 
Cabal lero á la j i n e t a 
En cabal lo c o r r e d o r , 
Su manto revue l to al b r azo , 
D e m u d a d a la co lor , 
Y en la su m a n o de recha 
Un venablo cor tador . 

Serví luego á un cler igon 
Un m e s ( p i e n s o q u e no e n t e r o ) 
De lacayo y d e s p e n s e r o : 
Era un h o m b r e de o p i n i o n ; 
Su b o n e t a z o c a l a d o , 
Luc io , g r a v e , c a r i l l eno , 
Muía d e ve in t idoseno , 
El cuel lo to rc ido á un lado , 
Y h o m b r e , en fin, q u e nos m a n d a b a 
A pan y agua ayunar 
Los v i e r n e s , por a h o r r a r 
La pitanza q u e nos d a b a . 

( R o n . , anónimo.) 

Y é l , comiéndose un c3pon 
(Que tenia con ensanchas 
La conc ienc ia , por s e r anchas 
L a s q u e t eó logas s o n ) . 
Quedándose con los dos 
Alones c a b e c e a n d o , 
Decia , al c ielo mi rando : 
«¡ Ay, a m a , q u é b u e n o e s D i o s ! » 
D e j é l e , en fin, por no ver 
San to q u e , tan go rdo y l l eno , 
Nunca á Dios l l amaba b u e n o 
Hasta d e s p u e s de c o m e r . 

( T I R S O D E M O L I N A . ) 

118. La enumeración consiste en presentar de un modo rápido una 
série de ideas ó de objetos que todos se refieran á un mismo punto. 

Cuando s e r e f i e ren l a s p r o p i e d a d e s ó c i r cuns tanc ias de un o b j e t o , de u n suceso , 
d e una idea pr incipal c u a l q u i e r a , la enumerac ión apenas s e d i s t ingue de la de sc r i p -
ción m a s q u e en el giro d e la c láusula . 

La enumerac ión se l lama t ambién enumeración de partes, acumulación, congloba-
ción y congerie [congeries), n o m b r e s q u e á corta d i ferencia e x p r e s a n todos la mis -
ma i dea . La e n u m e r a c i ó n a c o m p a ñ a d a de a f i rmac iones ó negac iones s o b r e cada una 
d e las cosas e n u m e r a d a s , d ice Hermos l l l a , se i iama distribución. Tan to po r la d e f i -
nición q u e da Capmany de la d i s t r i b u c i ó n , como po r los e j e m p l o s q u e c i tan él y 
Hermosil la , se verá q u e no m e r e c e la pena de cons idera r la como una nueva figura. 
En cuan to á la enumerac ión , d e b e a d v e r t i r s e lo mismo q u e s e dijo d e la d e s c r i p c i ó n ; 
s o l a m e n t e las muy r á p i d a s , an imadas y p in to r e sca s m e r e c e n el n o m b r e de figuras. 

Las q u e n o r e ú n a n e s t a s c i r cuns tanc ias d e b e n r e f e r i r s e á uno de los l u g a r e s o ra to -
r ios . Distributio ut quandoque est necessitatis: Ha sope ornatus et copio causa insti-
tuitur. Sed sinecessario fiat potius ad inventionis argumenta, quam ad elocutionis 
schemala, pertinebit. (Voss . ) 

C é s a r , en el d i scurso con t r a los cómpl ices d e C a t i l i n a , d ice : 

Plerique eorum qui ante mesententias dixerunt, composite atque magnifice casum 
reipublico miserati sunt; quo belli sovitia esset, quo victis accederent enumerabe-
re : rapi virgines. pueros; divelli liberos.li parentum complexu; matres familiarum 
pati, quo victoribus collibuissent, fama atque domos expoliari; codem , incendia 
fieri; postremo, armis, cadaveribus, crúore, atque luctu omnia complere. 

( S A L L U S T . ) 

E s t a m b i é n bel l ís ima la e n u m e r a c i ó n s igu i en t e : 

E l s o s i e g o , el lugar a p a c i b l e , la amenidad de los c a m p o s , la serenidad d e los c ie -
los, el m u r m u r a r de las f u e n t e s , la qu ie tud del e s p í r i t u , son g r a n d e p a r t e pa r a q u e 
las m u s a s m a s e s t é r i l e s se m u e s t r e n f e c u n d a s y ofrezcan p a r t o s al m u n d o q u e le 
co lmen d e maravi l la y con ten to . 

( C E R V A N T E S . ) 

Al q u e e n e s t a vida no q u i e r e m a s q u e una e s t r e c h a p o s a d a , ni el bien le zozobra , 
n i el m a l le a m e d r e n t a , ni la alegría le e n g r í e , ni el t e m o r le encoge , ni las p r o m e -
sas le m u e v e n , ni las a m e n a z a s le desqu ic ian ; e n t r e las m u d a n z a s es tá q u e d o , y 
e n t r e los e s p a n t o s s e g u r o . 

( F R . L . D E L E Ó N . ) 

A q u í , en fin, la c o r t e s í a , 
El b u e n t r a t o , la v e r d a d , 
La fineza , la l e a l t a d , 
El honor , la b i z a r r í a , 
El c r é d i t o , la o p i n i o n , 
La cons tanc ia , la p a c i e n c i a , 
La h u m i l d a d , la o b e d i e n c i a , 
F a m a , h o n o r y vida son 
Cauda l d e pobres s o l d a d o s ; 
Que e n b u e n a ó mala f o r t u n a , 
La milicia no es m a s q u e u n a 
Rel igión d e h o m b r e s h o n r a d o s . 

( C A L D E R Ó N . ) 

119. La perífrasis, que también se llama circunlocución, consiste en 
expresar por medio de un rodeo y de un modo mas enérgico, mas 
elegante ó mas delicado, lo que podría.haberse expresado con menos 
palabras ó con una sola. 

Se e m p l e a la pe r í f ras i s para comun ica r nobleza á la e x p r e s i ó n , ó para d i s f r aza r 
las ideas d e s a g r a d a b l e s ó poco d e c e n t e s . T a m b i é n s e e m p l e a , y e s t o es lo m a s f r e -
c u e n t e , para p r e s e n t a r con m a s viveza los o b j e t o s , en cuyo caso enc ie r r a casi s i e m -
p r e u n a brev ís ima descr ipc ión . 

A l g u n o s a u t o r e s l imitan la pe r í f r a s i s á la ampl i f icación de una sola i dea ó p a l a b r a ; 
o t ros la ex t i enden á la ampl i f icac ión d e u n pensamien to . 

Periphrasis est, qua rem unam multis ambimus verbis. (Vossio.) Las pe r í f ras i s de 
p a l a b r a , l l amadas por a lgunos pronominaciones, son tan f r e c u e n t e s , q u e la mayor 
p a r t e pasan desape rc ib idas . C o m e t e m o s es ta figura c u a n d o d e c i m o s : 

El Rey de los cielos, p o r Dios; el hijo de Latona, po r Apolo; el vencedor de Darío, 
por Alejandro; el padre de la poesía, p o r Homero; el licor de Baco, los dones de 



Céres, etc. Los con temporáneos d e Lope de Vega m i r a b a n con a s o m b r o al fénix de 
los ingenios. 

Fecerunt id servi Milonis (dicam enim, non derivandi criminis causa, sed ut fac-
tura est), ñeque imperante, ñeque sciente, ñeque presente domino, quod suos quis-
que servos in tali re facere voluisset. 

( C Í E . ) 

La lona como m u e v e 
La pla teada r u e d a , y va en pos della 

La luz do el s abe r l l u e v e , 
Y la graciosa estrel la 

De amor la s i g u e , r e luc ien te y bella. 
( F R . L . D E L E O S . ) 

120. La expolicion ó conmoracion presenta un mismo pensamiento 
bajo distintos aspectos para imprimirle con mas fuerza en el ánimo, 
ó para exornarle con las galas de la fantasía. La expolicion es con 
respecto al pensamiento lo que la sinonimia con respecto á las ideas. 

El n o m b r e de amplificación, q u e en a lgunas r e t ó r i c a s se c o n s i d e r a como s inó-
n imo d e expolicion, s ignifica c ie r to ca rác te r genera l del razonamien to ó d e la e lo-
c u c i ó n , m a s bien que una figura r e tó r i ca . La expolicion es u n a especie d e ampl i f i -
cación , ó m e j o r dicho, es uno de los varios m e d i o s de q u e s e vale el escr i tor c u a n d o 
t ra ta de amplificar. Unas veces e n u n c i a m o s de u n m o d o expreso la ¡dea ó p e n s a -
m i e n t o p r inc ipa l , y o t ras veces s e s o b r e e n t i e n d e d icho p e n s a m i e n t o , como re f l e -
j á n d o s e en cada uno de los pensamien to s pa r c i a l e s , cuyo c o n j u n t o cons t i tuye la fi-
g u r a . So ha p r e t e n d i d o dist inguir e s t o s dos casos , formando del p r i m e r o u n a nueva 
figura l lamada paráfrasis; pe ro no conviene a c u m u l a r nuevas denominac iones , q u e 
no o f r e z c a n un resu l tado positivo y p rác t i co . 

E J E M P L O S . 

; Anciano! en todo la v e r d a d d i j i s t e , 
Pe ro Aqui les p r e t e n d e s o b r e todos 
Los o t r o s s e r , á todos d o m i n a r l o s , 
Sobre todos m a n d a r , y como j e f e 
Dictar leyes á t o d o s ; y su o r g u l l o 
Inflexible se rá . 

( I L Í A D A . ) 

P a r e c e q u e al t i empo q u e e s p e r a b a s mayor r e p o s o te ha suced ido mayor t r a b a j o , 
y es , q u e cuando pensamos t e n e r ya hecha la paz con la f o r t u n a , en tonces nos pone 
una nueva d e m a n d a . Ya que están en flor, h i é l anse los á r b o l e s ; al t i empo de d e s e n -
h o r n a r , se q u e b r a n t a n los v id r ios ; en s e g u i m i e n t o de la v ic tor ia , mueren los cap i -
tanes ; al t i empo de echa r la c l a v e , caen los ed i f i c ios ; y á vista d e t i e r r a , p e r e c e n 
los pilotos. 

( D . A . D E G U E V A R A . ) 

121. Consiste la comparación en realzar un objeto, expresando 
formalmente sus relaciones de conveniencia ó discrepancia con otro 
objeto. 

Cuando se hace notar la s e m e j a n z a , r ec ibe la f igura los n o m b r e s de simil,simili-
tud, s e m e j a n z a ; c u a n d o se notan las [d i f e r enc i a s , se l lama disimilitud. P e r o m a s 

nos complacemos en d e s c u b r i r re lac iones de s e m e j a n z a , y po r e s t o la p a l a b r a c o m -
paracion se toma casi s i e m p r e en sen t ido de símil. 

La comparac ión se d i s t ingue de la m e t á f o r a y d e la a legor ía en que en e s t a s u l t imas 
f iguras se s u p r i m e n las e x p r e s i o n e s , d e la misma manera, como, así como, e tc , q u e 
d e n o t a n f o r m a l m e n t e la re lac ión e n t r e los ob je tos comparados . Si d e c i m o s : Aquiles 
es un león c o m e t e m o s una m e t á f o r a ; si d e c i m o s : Aquiles es arrojado como un león, 
come temos una comparac ión ó simil . Se h a quer ido fijar t ambién una d i fe renc ia e n -
t r e s i m i l i t u d y c o m p a r a c i ó n , d ic iendo q u e la s imi l i tud dice relación con la cualidad, 
y la comparación con la cantidad; q u e hay c o m p a r a c i o n e s de d e s i g u a l d a d , d e m á s 
á menos y d e m e n o s á m a s , v q u e en la s imi l i tud no ex is ten s e m e j a n t e s d i f e renc ia s . 
No carecen de ingenio e s t a s obse rvac iones , p e r o de nada a b s o l u t a m e n t e nos s e r v i -
rían en e s t e l uga r . 

122. Podemos distinguir tres clases de comparaciones : las que se 
emplean para hermosear el estilo, y constituyen uno de los bellos 
adornos de la elocucion poética; otras, cuyo principal objeto es ex-
plicar algún pensamiento, y tienen cabida en las obras filosóficas y 
didácticas; y otras, de que se vale la oratoria como medio de prueba. 

Estas ú l t imas son m a s b ien una f o r m a d e la a r g u m e n t a c i ó n q u e una v e r d a d e r a fi-
g u r a de r e t ó r i c a . Ni aun debe r í a d a r s e es te n o m b r e á las d e la s egunda especie , c u a n -
d o , a d e m á s de ac la ra r el p e n s a m i e n t o , no c o m u n i q u e n m a y o r e legancia á la e x -
p r e s i ó n . 

125. Dos caractéres presentan también las comparaciones en cuanto 
á su mayor ó menor desenvolvimiento. Hay comparaciones rápidas, 
que producen el mismo efecto que la metáfora, y casi se confunden 
con ella; tienen cabida en los pasajes mas animados y mas llenos de 
vehemencia. Hay otras comparaciones extensas, pomposas, que im-
primen un giro periódico en la cláusula y comunican al estilo digni-
dad y elevación, pero que son frias é inoportunas en los momentos 
en que la pasión debe arrebatar al escritor. 

Hacemos esta d i s t inc ión , q u e tal vez se tache d e p u e r i l , para evitar un e r r o r en 
q u e habría incur r ido B la i r , si no d e b i e s e n i n l e r p r e t a r s e con a lguna lat i tud s u s p a l a -
b r a s . Hablando d e la c o m p a r a c i ó n , d i c e , s in res t r icción n i n g u n a , q u e la pas ión 
f u e r t e no a d m i t e es te j u g u e t e de la fan tas ía . Si s e t r a t a se d e las c o m p a r a c i o n e s b r e -
vis imas q u e h e m o s indicado, con los p a s a j e s mas llenos de f u e g o d e la Biblia, de los 
cantos de Ossiany de cua lquiera d e los buenos p o e t a s l í r icos , p o d r í a m o s d e m o s t r a r 
la fa l sedad de la r e g l a ; m a s si se t r a t a d e las p o m p o s a s comparac iones d e la s e g u n d a 
e s p e c i e , la regla e s exact ís ima y no s u f r e excepc ión . Blair c ensu ra con jus t ic ia las 
e x t e n s a s comparac iones de los t r ág icos ing leses á q u e se r e f i e r e ; p e r o b ien hace e n 
no hablar de S h a k e s p e a r e , p o r q u e n i n g ú n poe ta seria tan á p ropós i to c o m o es te pa r a 
d e m o s t r a r el e fec to q u e p r o d u c e una b r e v e y o p o r t u n a comparación en las s i t ua -
c iones m a s an imadas y m a s t e r r i b l e s del d r a m a . 

124. La semejanza ó desemejanza que se supone existir entre los 



objetos comparados debe ser exacta, porque de lo contrario se fal-
taría á la verdad del pensamiento; pero tampoco debe ser tan cer-
cana y tan obvia que raye en trivial. Si la semejanza es muy remota 
ó tomada de objetos desconocidos, engendra oscuridad y afectación; 
si se toma de objetos poco nobles ó repugnantes, en lugar de embe-
llecer el estilo, le afea y le degrada. Debe advertirse, por último, que 
la comparación se toma casi siempre de objetos físicos (§ 132). 

C u a n d o Milton c o m p a r a la aparición de Sa tanás d e s p u e s de s u caida á la del sol 
e c l i p s a d o , a t e r r a n d o á las naciones con s u po r t en tosa o s c u r i d a d , vemos con p lace r 
la fe l ic idad y la d i g n i d a d de la s e m e j a n z a ; p e r o cuando compara el á rbo l del p a -
ra í so al á rbo l de P o m o n a ; ó compara á Eva con u n a ninfa ó d r i a d a del b o s q u e , no 
e x p e r i m e n t a m o s p l a c e r n i n g u n o ; p o r q u e c u a l q u i e r a ve q u e un á rbo l po r prec is ión 
se ha d e p a r e c e r á o t r o á r b o l , y una m u j e r be l l a á o t r a m u j e r be l la . (BLAIR.) ¿ Q u é 
diria Blair d e las sílfides y huríes d e nues t ros t i empos? 

E J E M P L O S . 

! Sicut enim corpus sine spiritiCmortuus est, ita et /¡des sine operibus mortua est. 

(S. J A C O B . , epist. 1 1 , 2 6 . ) 

Ipsi enim diligenler scitis, quia dies Domini, sicut fur in nocte ita veniel. 

(S. P . , ad Thesal., v , 2.) 
H -4 resistentibus dexterce tuce custodi me ut pupillam oculi.| 

( P S A L M . x i v , 8 . ) 

T Delebo eos ut pulverem terree: quasi lutum platearum comminuam eos atque con-
frtngam. „ H 

( R E G . , l i b . I I , 2 2 , 4 3 . ) 

A m b o s cayeron en la l l a n u r a , q u e r e s o n ó al g o l p e , como caen dos encinas e n -
t r e l azadas sus r a m a s , y h a c i e n d o t e m b l a r el m o n t e . El suspi raba m u c h a s veces en 
m e d i o de s u s a m i g o s , c o m o c u a n d o la t e m p e s t a d ha p a s a d o , y todavía se s iente p o r 
i n t e rva los la agitación d e los vientos. La hija de los r eyes se re l i ra á la m a n e r a de 
u n c e b r o b lando y l i g e r o , c u a n d o m u r m u r a n d o agi ta la cabeza b r i l l a n t e d e las flo-
r e s y a r r u g a la s u p e r f i c i e d e las olas . 

( O S S I A N . ) 

Como el h a m b r i e n t o león se a l eg ra 
Si en los montes halla 
C o r p u l e n t o a n i m a l , ó ya venado 
De a l t í s ima e n r a m a d a c o r n a m e n t a , 
O ya cab ra m o n t é s , y s e d e t i e n e 
A d e v o r a r la p r e s a , a u n q u e le s igan 
L i g e r o s canes y r o b u s t o s m o z o s ; 
Asi al ver el va l i en te Menelao 
Al l indo P á r i s se a l e g r ó , c r e y e n d o 
T o m a r venganza del r a p t o r i n j u s t o , 

Y sin q u i t a r s e las b r i l l an te s a r m a s , 
Desde el c a r r o sa l ló s o b r e la a r e n a . 

C u a n d o \ ió Pár i s q u e an imoso el g r i ego 
De la p r imera e s c u a d r a ya s a l i a , 
S in t ió a g i t a d o el corazon l a t i r l e , 
Y se ocul tó en las filas de los suyos 
P a r a ev i t a r la m u e r l e . A la mane ra 
Que al ver un c a m i n a n t e en la e s p e s u r a 
Del b o s q u e u m b r í o ve rd ineg ra s i e r p e , 

Atrás salta m e d r o s o , se r e t i r a , 
T i e m b l a n lodos sus m i e m b r o s , t u e r c e el paso , 
Y de morta l amar i l lez se c u b r e n 
S u s me j i l l a s ; asi el he rmoso P á r i s , 
Al Atrida t e m i e n d o , po r la e s c u a d r a 
Se en t ró d e los t royanos va le rosos . 

( H O M E R O . ) 

Atque animum nunc huc celerem, mine dividit illue, 
In partesque rapit varias, perque omnia versat; 
Sicut aquee tremulum tabris ubi lumen ahenis 
Solé repereussum, aut radiantis imagine lunce, 
Omnia pervolitat late loca : jamque sub auras 
Erigitur, summique ferit laquearía tecti. 

( Í E N E I D . , v i n , 2 0 . ) 

B r a m a el b á r b a r o , a rd iendo de d e s p e c h o ; 
Víbora no s e v i ó mas e n c o n a d a , 
Ni pisado escorpion vuelve tan p r e s t o 
Como e l indio volvió el a i rado g e s t o . 

( E R C I L L A . ) 

De la e n v i d i a , m o n s t r u o i n f a m e , 
Disimulado en l i son j a s , 
Como e n t r e flores el áspid . 

( C A L D E R O » . ) 

Como los r i o s q u e en veloz cor r ida 
S e llevan á la m a r , tal soy l levado 
Al ú l t imo susp i ro de mi vida. 

( R I O J A . ) 

S o b r e el portal de su pa lac io o s t e n t a , 
G r a b a d o en b e r r o q u e ñ a , un ancho e s c u d o , 
De med ia s lunas y t u r b a n t e s l l e n o ; 
Nácenle al p ié las b o m b a s y las b a l a s , 
E n t r e t a m b o r e s , chuzos y b a n d e r a s , 
C o m o e n sombr ío ma to r ra l los h o n g o s . 

( J O V E L L A N O S . ) 

Pues no te parezca e r r o r ; 
Que la poesía ha l legado 
A tan miserab le e s t ado , 
Que es ya como j u g a d o r , 
De aquel los t r a s f o r m a d o r e s , 

Muchas m a n o s , c iencia p o c a . 
Que echan c intas por la boca 
De d i f e r e n t e s co lo res 

( L O P E D E V E G A . ) 

Veo q u e las leyes son cont ra los flacos, c o m o las t e l a rañas con t r a las m o s c a s . 
(Luis M E J Í A . ) 

No hay soplo q u e [así enc ienda la l l a m a , c o m o la de se spe rac ión del p e r d ó n da 
fue rzas á la culpa . 

( F . D E M E L Ó . ) 

125. Por medio de la antítesis se contraponen unos objetos á otros. 
Produce en la elocucion los mismos efectos que el claro-oscuro y el 
contraste de los colores en la pintura. Ciertas antitesis se fundan en 
la contraposición de las ideas, y otras en la contraposición de los 
pensamientos. 



Ambas especies reconocen los re tór icos antiguos al definir esta figura, Schema 
quo verba verbis, sententia: sententiis opponuntur. Pueden contraponerse también 
los afectos , las s i tuac iones , las d i f e ren te s par tes de una composic ion; pero estas 
contraposiciones se llaman con mas exact i tud contrastes, y no deben ser cons idera-
das como figuras. Con mucha facil idad degeneran en un juego pueri l y en una afec-
tación ridicula las antitesis que se apoyan principalmente en lo mater ia l del len-
g u a j e , bien sea en la es t ruc tura de las palabras ' , ó ya en la cons t rucción de las o ra -
ciones. La paradoja (§ lo4) encierra s iempre una ant i tesis . 

E J E M P L O S . 

murletíob?ecr¿mteneÍkÍmS' persecuüonem Patimur, et sustinemus: blasphema-

( S . P A B L O . ) 

m ,?íce . s!;!! , a s e ( e j h Í P ó c r i t ? ) á D i o s re l ig ioso, y t iene el ánimo muy alejado d e Dios; 
mues t rase por defuera s iervo s u y o , y aborréce le en su p e c h o ; gotean las manos 
sangre inocente, y alzalas al Señor como limpias. 

( F R . L . D E L E O S . ) 

Pasáronse las flores del ve rano ; 
El o toño pasó con sus rac imos ; 
Pasó el invierno, con sus nieves cano; 

Las hojas que en las altas selvas vimos 
Cayeron , y nosotros á porfía 
En nuestro engaño inmóviles vivimos. 

( R I O J A . ) 

2 .—FIGURAS LÓGICAS. 

126. Llámase sentencia toda reflexión profunda, expresada de un 
modo sucinto y enérgico. La sentencia, hija de la experiencia ó del 
raciocinio, debe encerrar una gran verdad moral ó política. 

Sententia estgenerale pronuntiatum earum rerum, quas in agendo sequimur, aut 
fugimus. (Voss.) No pueden l lamarse sentencias sin incurr i r en una impropiedad 
manifiesta , los principios cientiGcos ó puramente especulativos. Las máximas t ienen 
l a t o r m a de consejos ó leyes propias para la dirección de nues t ras acc iones . Los 
apotegmas son dichos sentenciosos tomados de o t ros autores . Los adagios y prover-
bios, revistiendo las máx imas y ref lexiones p ro fundas de imágenes ó fo rmas sencil las 
y populares , hacen mas accesible la verdad á los o jos del vulgo; pero la sentencia 
propiamente dicha r equ i e r e dignidad y hasta gravedad en la expres ión . Por esta ra -
z ó n , el estilo nimiamente sentencioso lleva consigo cier to a i re de pedan te r í a . 

! • raií' ' ' " " • 
E J E M P L O S . 

illumf P a n e m tUUm SUp6r t r a n s e u n l e s aquas:quia post témpora multa invenies 

( E C C L E S I A S T . , X I , 1 . ) 

Cor hominis disponit viam suam:sed Domini est dirigere gressus ejus. 
( P R O V E R B . , X V I . ) 

Otium sine litteris mors est, et vivi hominis sepultura.« 
( S E C . ) 

A los fuer tes es deleite de fenderse de los m a l e s ; porque no son tan g randes los 
trabajos que se pasan para vencer , como la gloria del vencimiento. 

( r , 1 EREZ DE ULIVA. J 

La confianza, señal e s de buen n a t u r a l ; d e agradec idos a lgunas veces, d e necios 

m u c h a s ' ( A . P E R E Z . ) 

El consejo an tes daña que ap rovecha , si el que lo da no tiene mucha co rdu ra , y e l 
que lo r ec ibe m u c h a pac iencia . ^ ^ ^ ^ } 

Last imar con verdades sin t i e m p o ni modo , m a s es malicia que ce lo , mas es atre-
vimiento que adver t enc ia . 

( D . D E S A A V E D R A . ) 

127. Se da el nombre de epifonema á las reflexiones profundas, ó á 
las exclamaciones que se hacen despues de narrada, descrita ó pro-
bada una cosa. La epifonema debe referirse á lo que se ha dicho, 
expresándolo ó resumiéndolo en una fórmula breve y precisa, y que 
se distinga de todo lo restante por su mucha generalidad. 

Cuando la epifonema carece de la forma exclamator ia , conserva s i empre c ier to 
énfasis que realza en ex t remo la importancia del pensamiento. Nada e s tan ridículo 
c o m o una epifonema t r ivial , f r ia ó inoportuna. 

Estepiphonema rei narratce vel probata; summaexclamatio. ( Q., v m , 3 . ) Epipho-
nema est cum rei narratte aul probata:, velut coronis adjicitur pronuntiatum ex su-
perioribus expressum. (Voss.) Según la opinion de los re tór icos , la epifonema debe 
colocarse necesa r iamente al fin de la na r r ac ión , p r u e b a ó parte del discurso á que 
se ref iere . Sin e m b a r g o , en el caso de q u e preceda á la série de pensamien tos á que 
hace r e f e r e n c i a , ó q u e e s t é in tercalada en t r e e l los , ¿desaparece rá por esto la figu-
ra? ¿de ja rá d e ser una verdadera ep i fonema? 

E J E M P L O S . 

Fas omne abrumpil, Polydorum obtruncat, et auro 
Vi potitur: quid non mortalia pectora cogis 
Auri sacra fames! 

( A t o . , ] » . ) 

Es taba tan ar ra igada en los ánimos la codic ia , que solo se t r a t a b a d e en r ique -
cerse , rompiendo con la conciencia y la r epu t ac ión , dos f r e n o s sin cuyas r iendas se 
halla el h o m b r e á solas con la naturaleza. 

( S O L I S . ) 

Claudio, todos 
Predican ya v i r t ud , como el hambr ien to 
Don Ermeguncio , cuando s o r b e y llora 
Dichoso aque l que la practica y calla. 

( L . M O R A T I N . ) 

No hay b ien que en mal no se convier ta y m u d e : 
La mala yerba al trigo a h o g a , y nace 
En lugar suyo la infeliz a v e n a ; 
La t i e r r a , e tc . 

( G A R C I L A S O . ) 



Ambas especies reconocen los re tór icos antiguos al definir esta figura, Schema 
quo verba verbis, sententia: sentenliis opponuntur. Pueden contraponerse también 
los afectos , las s i tuac iones , las d i f e ren te s par tes de una composic ion; pero estas 
contraposiciones se llaman con mas exact i tud contrastes, y no deben ser cons idera-
das como figuras. Con mucha facil idad degeneran en un juego pueri l y en una afec-
tación ridicula las antitesis que se apoyan principalmente en lo mater ia l del len-
g u a j e , bien sea en la es t ruc tura de las palabras ' , ó ya en la cons t rucción de las o ra -
ciones. La paradoja (§ lo4) encierra s iempre una ant i tesis . 

E J E M P L O S . 

murletíob?ecr¿mteneÍkÍmS' persecuüonem Patimur, et sustinemus: blasphema-

( S . P A B L O . ) 

m ,?íce . s!;!! , a s e ( e j h Í P ó c r i t ? ) á D i o s re l ig ioso, y t iene el ánimo muy alejado d e Dios; 
m u e s t r a s e p o r defuera s iervo s u y o , y aborréce le en su p e c h o ; gotean las manos 
sangre inocente, y alzalas al Señor como limpias. 

( F R . L . D E L E Ó N . ) 

Pasáronse las flores del ve rano ; 
El o toño pasó con sus rac imos ; 
Pasó el invierno, coii sus nieves cano; 

Las hojas que en las altas selvas vimos 
Cayeron , y nosotros á porfía 
En nuestro engaño inmóviles vivimos. 

( R I O J A . ) 

2 .—FIGURAS LÓGICAS. 

126. Llámase sentencia toda reflexión profunda, expresada de un 
modo sucinto y enérgico. La sentencia, hija de la experiencia ó del 
raciocinio, debe encerrar una gran verdad moral ó política. 

Sententia est generóle pronuntiatum earum rerum, quas in agendo sequimur, aut 
fugimus. (Voss.) No pueden l lamarse sentencias sin incurr i r en una impropiedad 
manifiesta , los principios cientiGcos ó puramente especulativos. Las máximas t ienen 
la forma de consejos ó leyes propias para la dirección de nues t ras acc iones . Los 
apotegmas son dichos sentenciosos tomados de o t ros autores . Los adagios v prover-
bios, revistiendo las máx imas y ref lexiones p ro fundas de imágenes ó fo rmas sencil las 
y populares , hacen mas accesible la verdad á los o jos del vulgo; pero la sentencia 
propiamente d ICha r equ i e r e dignidad y hasta gravedad en la expres ión . Por esta ra -
z ó n , el estilo nimiamente sentencioso lleva consigo cier to a i re de pedan te r í a . 

! • raií' ' ' " " • 
E J E M P L O S . 
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Otium sine litteris mors est, et vivi hominis sepultura.« 
( S E C . ) 

A los fuer tes es deleite de fenderse de los m a l e s ; porque no son tan g randes los 
trabajos que se pasan para vencer , como la gloria del vencimiento. 
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La confianza, señal e s de buen n a t u r a l ; d e agradec idos a lgunas veces, d e necios 

M U C H A S ' ( A . P E R E Z . ) 
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que lo r ec ibe m u c h a pac iencia . ^ ^ ^ ^ } 

Last imar con verdades sin t i e m p o ni modo , m a s es malicia que ce lo , mas es atre-
vimiento que adver t enc ia . 

( D . DE S A A V E D R A . ) 

127. Se da el nombre de epifonema á las reflexiones profundas, ó á 
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bada una cosa. La epifonema debe referirse á lo que se ha dicho, 
expresándolo ó resumiéndolo en una fórmula breve y precisa, y que 
se distinga de todo lo restante por su mucha generalidad. 

Cuando la epifonema carece de la forma exclamator ia , conserva s i empre c ier to 
énfasis que realza en ex t remo la importancia del pensamiento. Nada e s tan ridículo 
c o m o una epifonema t r ivial , f r ia ó inoportuna. 

Estepiphonema rei narratce vel probata; summaexclamatio. ( Q., v m , 3 . ) Epipho-
nema est cum rei narrato aut probato, velut coronis adjicitur pronuntiatum ex su-
perioribus expressum. (Voss.) Según la opinion de los re tór icos , la epifonema debe 
colocarse necesa r iamente al fin de la na r r ac ión , p r u e b a ó parte del discurso á que 
se ref iere . Sin e m b a r g o , en el caso de q u e preceda á la série de pensamien tos á que 
hace r e f e r e n c i a , ó q u e e s t é in tercalada en t r e e l los , ¿desaparece rá por esto la figu-
ra? ¿de ja rá d e ser una verdadera ep i fonema? 

E J E M P L O S . 

Fas omne abrumpil, Polydorum obtruncat, et auro 
Vi potitur: quid non morlalia pectora cogis 
Auri sacra fames! 

( i E s . , i i i . ) 

Es taba tan ar ra igada en los ánimos la codic ia , que solo se t r a t a b a d e en r ique -
cerse , rompiendo con la conciencia y la r epu t ac ión , dos f r e n o s sin cuyas r iendas se 
halla el h o m b r e á solas con la naturaleza. 

( S O L I S . ) 

Claudio, todos 
Predican ya v i r t ud , como el hambr ien to 
Don Ermeguncio , cuando s o r b e y llora 
Dichoso aque l que la practica y calla. 

( L . M O R A T I N . ) 

No hay b ien que en mal no se convier ta y m u d e : 
La mala yerba al trigo a h o g a , y nace 
En lugar suyo la infeliz a v e n a ; 
La t i e r r a , e tc . 

( G A R C I L A S O . ) 



128. Cométese la dubitación cuando el orador se manifiesta per-
plejo acerca de lo que debe hacer ó decir. 

L a d u d a puede ser e fec to d e la compl icac ión y dif icul tades del a s u n t o , d e la e s t e -
r i l idad o abundanc ia d e la m a t e r i a , d e las dif íci les c i r cuns tanc ias en q u e s e e n - -
c u e n t r e e l o r a d o r , y d e la misma pe r tu rbac ión del án imo . E n la improvisación 
podra se r la duda rea l y pos i t i va ; p e r o en los d i s c u r s o s med i t ados y en los escr i tos , 
es ev iden te q u e el o r a d o r s e vale de la dubi tac ión pa ra ampl i f icar las i d e a s y a r g u -
m e n t o s , y e x p r e s a r de un m o d o m a s a g r a d a b l e lo q u e e n s u i n t e r io r t i ene firme-
m e n t e r e s u e l t o . Vossio d i s t i ngue las d u b i t a c i o n e s de palabra d e las dubi tac iones de 
cosa . Mas filosófica e s la d i ferencia q u e o i r o s e s t ab l ecen e n t r e las figuras delibera-
ción y dubitación, d i c i e n d o q u e la de l iberac ión e s efecto del e s t ado en q u e se e n -
c u e n t r a el juicio al i n v e s t i g a r la v e r d a d , cuando pesa las p r u e b a s y t i ende á l i jarse-
y que la dub i t ac ión n a c e d e la p e r t u r b a c i ó n del án imo , d e la i r reso luc ión penosa y 
d e los c o m b a t e s i n t e r i o r e s q u e levanta en el p e c h o la violencia de las pasiones. En 
los monoiogos de nues t ros d r a m a s y en los d e la t r a g e d i a c lásica s e a b u s a a l g u n a s 
veces d e e s t a figura , q u e e m p l e a Cicerón con t an t í s imo acier to . 

E J E M P L O S . 

Venio nunc ad isliut, quemadmodum ipse appellai, studium ; ut amici ejus, morbum 
el tnsamam ; ut Siculi, latrocinium ; ego quo nomine appellem, nescio. 

( Cíe . , in Verr., VII.) 

.o„ ?n?i l a . r d e e s t e m i s l e r i 0 d e l a n u e s t r a r e d e n c i ó n , v e r d a d e r a m e n t e vo m e hallo 

s s i t e ¡ r i s s a r - - « — « . - S S E S S : 
( P . G R A N A D A . ) 

129. Por medio de la comunicación el orador consulta el parecer 
de sus oyentes, contrarios ó jueces, como si estuviese plenamente 
convencido de que no puede diferenciarse del suyo propio. 

La comunicación presta g r a n d e energ ía al r a z o n a m i e n t o , y a u n q u e e s u n a de las 
u g u r a s m a s p rop ias d e la o r a t o r i a , n o la repe le d e l lodo la poes ía . 

E J E M P L O S . 

l,e h0die dom?m luam r e d e u n t e m nomines armati non modo limine tec-
toque tzdium tuarum, sed primo aditu veslibuloqueprohiberent quid acturussis? 

( C í e . , p r o Ccecina.) 

i ,vÍ™U é p a r e C e ? u e h a r i a a q u e I r i c o a v a r ¡ e n t o , q u e está en el i n f i e rno , si le d i e sen 
l icencia pa r a volver a e s t e m u n d o á e n m e n d a r los y e r r o s p a s a d o s ? 

( P . G R A N A D A . ) 

450. La concesion consiste en prestar sencilla ó artificiosamente 
nuestro asentimiento á alguna cosa que á primera vista nos perjudica; 
pero dando a entender que, aun concediéndola, tenemos otros me-
dios de defensa mas seguros y eficaces. 

E J E M P L O S . 

Tribuo grcecis litleras, do multarum artium disciplinam, non adimo sermonis lepo-
rem, ingeniorum acumen, dicendi copiam; denique etiam. si qua sibi alia sumunt, 
non renuono : lestimoniorum religionem el fidem nunquam istanalio coluit. 

( C í e . , p r o Flacco.) 

Respondió Díoclec iano: Nuest ros d ioses son i n m o r t a l e s , y l ibres de toda moles t i a 
y do lor . Verdad e s , d i jo el már l i r , lo q u e dices; p o r q u e ¿cómo han d e m o r i r l o s 
a u e nuiica v iv ie ron? Cómo han de s e n t i r dolor los q u e carecen d e sen t ido? 
^ ( F . L . D E G R A N . ) 

151. La anticipación, llamada también ocupacion y prolépsis, con-
siste en prevenir de antemano las objeciones que. pudieran hacernos, 
refutándolas victoriosamente, y allanando por este medio las dificul-
tades que naturalmente ofrezca el asunto. 

E J E M P L O S . 

Requiretur fortasse tune, quemadmodum, cum hcec ita sinl, reliquum possit esse 
maanum bellum. Cognoscile, Quirites: non enim sine causa qumri videtur. 

(Cíe . , pro lege Man.) 

Dirás q u e m u c h a s b a r c a s , 
Con el favor en p o p a , 
Sal iendo d e s d i c h a d a s , 
Volvieron ven tu rosas . 

No mi res los e j emplos 
De las q u e van y t o r n a n ; 
Que á m u c h a s ha perd ido 
La dicha de las o t r a s . 

( L . D E V E G A . ) 

152. La sujeción refiere y subordina á una proposicion general-
mente interrogativa, otra proposicion generalmente positiva, que es 
una respuesta, una explicación ó una consecuencia de la primera. 

Muchos au to res dicen q u e la su jec ión es una i n t e r r o g a c i ó n segu ida de la r e s p u e s -
t a ; pero esta def inic ión se halla t ác i t amen te i m p u g n a d a po r a lgunos e jemplos c i ta -
dos por los mis inos q u e la admi ten . Capmany p o n e un ex tenso e j e m p l o de Quevedo, 
en el cual n o se lee una sola proposicion i n t e r r o g a t i v a , y u n o d e Cicerón y otro d e 
D .An ton io de G u e v a r a , en los cuales n inguna interrogación va segu ida de la r e s -
p u e s t a ; y sin e m b a r g o , a f i rma q u e « e s t a figura v iene á s e r la m i s m a i n t e r rogac ión , 
acompañada siempre de la r e s p u e s t a . » Otros a u t o r e s , e n t r e e l los Vossio, y la Aca-
demia en su Diccionario, c o n f u n d e n la sujeción con la anticipación. Prolepsi vicina 
est subjectio, que multa .pro adversario dici possunt ,breviter etminutatim propo-
nuntur, atque ad singula breviter item respondentur. ( V o s s . ) 

E J E M P L O S . 

Tu meam domum religiosam facere poluisti? ecquid mente? qua invaseras; qua 
manu? qua disturbaras; qua voce? qua incendi jusseras; qua lege? quam ne milla 



qutdem impunitate tua scripseras; quo pulvinari? quod usurparas; quo simulacro ? 
quod ereptum exmeretricis simulacro, in Imperatoris mundo collocaras. 

(Cíe., de Harusp. resp.) 
¿Qué es la v ida? Un f r enes í ; 
¿Qué es la vida ? l ina i l u s i ó n , 
Una s o m b r a , u n a l iccion, 
Y el b ien mayor e s p e q u e ñ o ; 
Que toda la vida es s u e ñ o , 
Y los s u e ñ o s , s u e ñ o s son . 

( C A L D E R Ó N . ) 

453. Nos valemos de la corrección cuando sustituimos una expre-
sión á otra, por parecemos la primera demasiado enérgica, ó dema-
siado débil, ó inexacta. 

E J E M P L O S . 

Atque hcec cives, cives, inquam, si hoc nomine eos appellari fas est, qui hoc de sua 
patria cogitant. 

( C Í E . , proMur.) 
Los ca rgos y oficios no son sino ves t idos y a r r e o s de la p e r s o n a ; ó sean jaeces , que 

t a l e s son para a lgunos . 

( A . P É R E Z . ) 

En la Raquel de H u e r t a , dice Raque l á los q u e in ten tan m a t a r l a : 

T ra ido res Mas ¿ q u é d i g o ? C a s t e l l a n o s , 
Nobleza de es te r e ino , ¿as í la d ies t r a 
A r m á i s , Con tanto oprobio de la f a m a , 
Contra mi vida? 

154. La gradación consiste en expresar una série de ideas ó pen-
samientos, guardando en su colocacion una progresión ascendente ó 
descendente. 

Esta figura se l lama también aumentación , y por a l g u n o s climax. Enc i e r r a u n a 
corrección tác i ta , y s e p resen ta á veces u n i d a con la c o n c a t e n a c i ó n , con la c u a l , sin 
razón a l g u n a , se c o n f u n d e e n a lgunas re tór icas . 

E J E M P L O S . 

Nihilagis ,nihil moliris, niliil cogitas, quodego non modo non audiam, sed etiam 
non videam, planeque sentiam. 

(C íe . , Catil. i . ) 

Para e m p r e n d e r u n a cosa es m e n e s t e r c o r d u r a , para ordenar la expe r i enc i a , y para 
acabar la paciencia; mas para sus ten ta r l a es m e n e s t e r b u e n e s f u e r z o , y para menos -
prec ia r la g r a n d e an imo . 

( A . D E G O E V A R A . ) 

135. La sustentación se comete cuando, manteniendo por algún 
tiempo suspensos los ánimos de los oyentes ó lectores, cerramos el 
sentido ó el discurso con algún rasgo inesperado. 

A veces la sus t en t ac ión d e p e n d e m e r a m e n t e del g i ro q u e se da á la f r a s e , como 
p u e d e verse en la de Cervan tes q u e s e l ee rá m a s a b a j o ; p e r o son p re fe r ib les las q u e 
vienen como d ice C a p m a n y , de la misma cosa , á s abe r , del ingenio , d e la or igina-
l idad de la g randeza ó p r o f u n d i d a d del pensamien to . A la d e e s t a s e g u n d a espec ie 
la l laman a lgunos suspensión;pero g e n e r a l m e n t e se emplean c o m o s inon imos lo s 

vocablos suspensión y sustentación. 

E J E M P L O S . 

Quod convivaris sine metam sope , Luperce, 
• Inveni, noceam qua ratione Ubi. 

¡rascar, licetusque voces, mittasque , rogesque, 
Quid facies? inquis: Quid faciam? vemam. 
W ' ( M A R T . , V I , 5 1 . ) 

• Ouién piensas tú q u e a r r o j ó á Horacio del p u e n t e aba jo , a r m a d o d e todas a r m a s , 
en la p r o f u n d i d a d d e l rio T i b r e ? Quién a b r a s ó el b r a z o y la m a n o a M u c o ? Quien 
impel ió á Curc io á l anza rse en la p r o f u n d a s ima a r d i e n t e q u e f P f j e c . o e n n m u a d d e 
R o m a ? Quién , e n t r e todos los agüe ros adversos q u e se le b a b a i r n o s ^ o , J zo 
p a s a r el Rubicon á C é s a r ? Quién b a r r e n ó los nay i o s y d e j o « » y e c o y * s | a J ° s » ° s 

valerosos españoles g u i a d o s por C o r t é s e n e Nuevo-Mundo ? T o d a s e s t a s y o t ras 
g r a n d e s hazañas f u e r o n o b r a s de la f ama q u e los mor t a l e s desean . 
& ( C E R V A N T E S . ) 

Es to ovó un valentón , y d i j o : Es cierto 
Cuanto dice voacé, seor soldado, 
Y quien dijere lo contrario miente. 

Y luego incon t inen te 
Caló el chapeo , r e q u i r i ó la e s p a d a . 
Miró al soslayo, f u e s e y n o h u b o nada . 

( C E R V A N T E S . ) 

5 . — F I G U R A S PATÉTICAS. 

156. Cuando afirmamos ó negamos con vehemencia una cosa, po-
nemos á veces por testigos de la verdad que sustentamos á los hom-
bres, á las cosas inanimadas, á Dios, etc., en cuyo caso se comete la 
figura obtestación; ó aseguramos que primero que se verifique ó deje 
de verificarse un suceso, se trastornaran las leyes de la naturaleza, y 
esta es la figura llamada imposible. 

B e a u z é e habla de una figura l lamada juramento, q u e consis te en af i rmar una cosa 
a c o m p a ñ a n d o la a f i rmac ión con c i rcuns tanc ias ex t rao rd ina r i a s q u e la hagan m a s 
enérgica . El juramento, e n el sent ido en q u e expl ican es t a figura la m a y o r p a r t e de 
las r e tó r i ca s f r a n c e s a s , c o m p r e n d e la ob te s t ac ión , el impos ib le y el j u r a m e n t o e x e -
cra tor io , ó la a f i rmac ión acompañada d e la figura execración. Hermosi l la no habla 
m a s q u e del imposible; Capmany t ra ta so lamente de la obtes tac ión. En m u c h a s r e -
tór icas no se hace m é r i t o de n inguna d e estas figuras. 

E J E M P L O S D E O B T E S T A C I O N . 

Vos enim jam, Albani-tumuli atque luci, vos, inquam . imploro atque obtestor, 
vosque, Albanorum obrutee aro, sacrorum populi Romam socio et oquates, e tc . 

* ' (Cíe . , pro Mtlone.) 



T e s t i g o s son es ta c ruz y clavos q u e aquí p a r e c e n ; t es t igos estas l l agas de p iés y 
roanos q u e en mí c u e r p o q u e d a r o n ; t e s t i gos el c ielo y la t i e r r a , d e l a n t e de q u i e n 
p a d e c í ; t e s t i gos el sol y la l u n a , q u e e n aquel la hora se ec l i p sa ron . 

( F R . L . DE G R A N A D A . ) 

E J E M P L O S D E I M P O S I B L E . 

Ante leves ergo pascentur in celliere cervi, 
Et freía destituent nudos in littore pisces: 
Ante pererratis amborum finibUs, exul, 
Aut Ararim Parthus vivet, aul Germania Tigrim: 
Quam nostro illius lab a tur pectore vultus. 

( VIRG., E g l o g . i . ) 

Del b ien p e r d i d o al c a b o , ¿ q u é nos q u e d a , 
S ino p e n a , do lo r y p e s a d u m b r e ? 
P e n s a r q u e en él fo r tuna ha de es ta r q u e d a , 
Antes de ja rá el sol de da rnos l u m b r e . 

( E R C I L L A . ) 

137. Consiste el dialogismo en referir textualmente -los discursos 
que ponemos en boca de personas ausentes ó presentes, ó que nos 
atribuimos á nosotros mismos en determinadas circunstancias. Cuando 
hacemos hablar á los séres abstractos ó á los objetos inanimados, se 
reúnen el dialogismo y la personificación. 

El s i m p l e d i a log i smo puede e m p l e a r s e e n los pasa jes m a s t r anqu i los ; el d ia log i s -
m o , u n i d o á la personif icación, solo t iene cab ida en el est i lo muy e l evado ó a p a s i o -
n a d o , y s e usa t a m b i é n e n a lgunas composic iones poé t i cas por v i a ' d e ficción ó a l e -
gor ismo. 

E J E M P L O S . 

Dixit inimicus : Persequar et comprehendam, dividam spolia, implebilur anima 
mea : evaginabo gladium meum , interficiet eos manus mea. 

( E X O D . , x v , 9 . ) 

Dan voces cont ra mí todas las c r i a t u r a s , y d icen : « Venid y des t ruyamos á este in-
j u r i a d o r de n u e s t r o Criador .» La t i e r r a d ice : «¿ P o r q u é le sustento?» El agua dice: 
« ¿ P o r q u é no l e ahogo?» El a i r e d i c e : « ¿ P o r q u é le doy hue lgo?» El fuego d ice : 
«¿Por q u é no le abraso?» El i n f i e r n o d ice : «¿Por q u é no le t r ago y le a t o r m e n t o ? » 

( P . G R A N A D A . ) 

138. La optacion, como su nombre lo indica, es la manifestación 
de algún vivo deseo. Si al simple razonamiento sustituimos las súpli-
cas y los ruegos, cometemos la figura llamada deprecación. 

E J E M P L O S D E O P T A C I O N . 

Quemadmodum desiderai cervus ad fontes aquarum : ita desiderat anima mea ad 
te, Deus. 

Sitivit anima mea ad Deum fortem, vivum : quando veniam et apparebo ante fa-
ciem Dei? 

Fuerunt mihi lacrymce mece panes die ac nocte : dum dicilir miài quotidie : Ubi est 
Deus tuus? 

( P S A L . X L I . ) 

¡ P l u g u i e s e á Dios q u e r e ina se aquel la sola poesía en n u e s t r o s o idos , y q u e solo 
e s t e canto ( e l de los Cánticos) nos f u e s e du l ce , y q u e en él so l lase la l engua el mno , 
v la donce l l a recogida se solazase , y el a r t e s a n o aliviase su t r a b a j o ! Mas no ha lle-
gado la perdición del n o m b r e cr is t iano á tanta desve rgüenza y s o l t u r a , q u e h a c e m o s 
m ú s i c a de n u e s t r o s v ic ios ; y no c o n t e n t o s con lo secre to de el los . c a n t a m o s con vo-
c e s a l eg r e s n u e s t r a c o n f u s i o n ! ( F R . L . D E L E Ó N . ) 

— Váyades con Dios el C o n d e , 
Y con gracia de Sant G i l : 
Dios os e c h e en vuest ra sue r t e 
A e s e soldán pa ladín . 

( R O M Á N . ) 

E J E M P L O S D E D E P R E C A C I O N . 

Respice et exaudí me, Domine Deus meus; illumina oculos meos, ne unquam ob-
dormiaminmorte: • . „ . , 

Nequando dicat inimicus meus : Prevalui adversas eum; qui tribulant me , exui-
tabunt si motus fuero. . Eao autem in misericordia tua speravi: exultabit cor meum in satutari luo. 

* ( P S A L . X I I . ) 

¡ Ob S e ñ o r m í o ! . . . . No t e pido m u e r t e du lce ni s a b r o s a , p u e s tú la tomas te por mí 
tan a m a r g a ; no pido ni escojo mane ra ó t i empo d e m u e r t e : solo t e p ido q u e m e 
d e s tal socorro de gracia y fo r t a l eza , q u e n inguna c o n g o j a , ni a g o n í a , m tentación 
b a s t e para a p a r t a r m e de t í , sino que s i e m p r e tenga yo sed d e tu jus t i c ia y a m o r , 
h a s t a e s p i r a r , incl inando á tí mi cabeza con per fec ta obed ienc ia . 

V ( P . O R T I Z . ) 

139. Arrebatados á veces de la ira ó de la venganza, deseamos 
que sobrevenga algún grave mal á otras personas ó á nosotros mis-
mos : en el primer caso se comete la imprecación, y en el segundo 
la execración. 

Estas dos figuras p u e d e n cons ide ra r s e como espec ies p a r t i c u l a r e s de la optacion. 
En a lgunas re tó r icas no se e s t ab lece n inguna d i f e renc ia e n t r e la i m p r e c a c i ó n y la 
e x c e c r a c i o n ; en o t r a s ni s iqu ie ra se hace mér i to d e esta últ ima figura. 

E J E M P L O S DE I M P R E C A C I O N . 

Montes Gelboe, nec ros neo pluvia veniant super vos, ñeque sint agri primiliarum: 
auia ibi adjectus est clypeus forlium, clypeus Saúl, quasi non esset unctus oleo. 
* ( R E G . , U , 1 . ) 

Del soldán d e Babi lonia , 
De e s e os q u i e r o d e c i r . 
Que le dé Dios mala v ida , 
Y á la pos t re peo r fin. 

( R O M . ) 

E J E M P L O S DE E X E C R A C I O N . 

Pereat dies in qua natus sum, et nox in qua dictum est: Conceptas est homo. 

¿ Quare misero data est lux, et vita his qui in amaritudine anima: sunt ? 
Qui expectant mortem, et non venít. quasi effodientes thesaurum: 
Gaudentque vehementer cum invenerinl sepulchrum? 

( JOR , 111.) 



Viéndole así D. Qui jo te , l e d i j o : «Yo c reo , Sancho , q u e todo e s t e mal t e v iene d e 
no se r a r m a d o caballero, p o r q u e tengo pa ra mi q u e es te l icor no d e b e a p r o v e c h a r 
á los q u e no lo s o n — Si eso sabia vues t r a merced , r ep l i có S a n c h o , ma l Ihaya yo y 
toda mi paren te la , - para q u é cons in t ió q u e lo gustase ' /« 

( C E R V A N T E S . ) 

140. La conminación es el anuncio de terribles males, hecho con 
el ánimo de inspirar horror y espanto hacia los objetos que excitan 
nuestra indignación. 

La o p t a c i o n , la deprecac ión , la i m p r e c a c i ó n , la exec rac ión y la conminac ión en 
r i g o r no deberían cons idera rse c o m o l i g u r a s , p u e s t o q u e s o n la simple y sencilla 
mani fes tac ión de un d e s e o . En todos los e j e m p l o s p u e d e o b s e r v a r s e q u e el r e a l ce 
d e la expres ión depende d e la i n t e r r o g a c i ó n , del a p o s t r o f e , de la exc lamac ión , ó d e 
o t ras figuras que casi s i e m p r e van u n i d a s á las an tes menc ionadas . 

E J E M P L O S . 

Ecce dies veniunt, dicit Dominas, el mittam famem in terram: non famem pañis, 
ñeque silim aqux, sed audiendi verbum Domini. (Amos 8 ) 

Dies irce, dies illa 
Solvet saclum in favilla 
Teste David cum Sybilla. 

Quantus tremor est futurus, e t c . 

Cer rad los ojos á las a labanzas y á los v i tuper ios t a m b i é n ; q u e p r e s t o veré is t o r -
nado polvo v ceniza al q u e alaba v al a l a b a d o , y al q u e d e s h o n r a y al deshonrado ; 
y s e r é m o s presentes de lan te del ju ic io del S e ñ o r , donde t a p a r a su boca la m a l d a d , 
y s e rá la vir tud muy honrada . 
J 1 ( J . DE A V I L A . ) 

141. La exclamación es la expresión viva de los afectos y de las 
pasiones. El corazon ardientemente agitado prorumpe en gritos inar-
ticulados ó interjecciones. Pero el alma, en la libre esfera del arte, 
ni se concentra y abisma en la profundidad del afecto, ni en el arre-
bato de las pasiones pierde su dominio y serenidad; los sentimientos 
del ánimo se reflejan en el entendimiento, se convierten en ideas y 
juicios, y la expresión, mas ó menos elíptica, de estas ideas y juicios, 
constituye la figura llamada exclamación. 

I.a exclamación r e c i b e su pr incipal fuerza del tono d e la v o z , de la expres ión d e 
la fisonomía y de la acc ión . Además del s igno or tográf ico q u e en la e sc r i tu ra indica 
la exc lamac ión , la f r a se r e c i b e un g i r o e spec ia l , y m u y f r e c u e n t e m e n t e va p r e c e -
dida de alguna in te r j ecc ión . La exclamación r e c o r r e toda la escala de los a f e c t o s ; 
la a l e g r í a , el dolor , la e s p e r a n z a , la i r a , la a d m i r a c i ó n , el d e s p r e c i o , e t c . . po r cuyo 
motivo s e hermana p e r f e c t a m e n t e con todas las d e m á s figuras pa té t icas (§ 39). 

E J E M P L O S . 

O miseras hominum mentes! O pectora caca! 
( L U C R E T . , I I » 1 4 . ) 

¡Oh mise rab le s o í d o s , q u e n inguna otra cosa o i r é i s sino g e m i d o s ! Oh d e s v e n t u -
r a d o s o j o s , q u e n inguna o t r a cosa veré i s s ino m i s e r i a s ! Oh d e s v e n t u r a d o s c u e r p o s , 
que n i u e u n o t r o r e f r i g e r i o t e n d r é i s sino l lamas! 

( P . G R A N A D A . ) 
Bodas hac ian en F r a n c i a , 
Allá den t ro d e P a r í s ; 
¡Cuán b ien q u e guia la danza 
Es ta doña Bea t r i z ! 
Cuán bien q u e se la miraba 
El b u e n conde don Martin! 

( R O M . ) 

142. Por medio de la interrogación preguntamos, no para mani-
festar nuestras dudas ó nuestra ignorancia de alguna cosa, sino para 
expresarla afirmación con mayor vehemencia, suponiendo implíci-
tamente que los demás no pueden menos de tener nuestra misma 
opinion. 

L a i n t e r r o g a c i ó n , a d e m á s d e se r m u y p rop i a p s r a la expres ión d e los a f e c t o s , s e 
emplea con f r e c u e n c i a en la p r u e b a , y á veces por vía d e e leganc ia y con el s imple 
ob je to de da r movimien to al es t i lo . 

E J E M P L O S . 

Usque adeone mori miser urn est? 
( J S N . , x i i , 6 4 6 . ) 

T u d u l c e hab l a ¿ en cuya ore ja suena ? 
T u s c laros o jos ¿á q u i é n los volviste? 
¿ P o r q u i é n tan sin r e s p e t o m e t rocas t e? 
T u q u e b r a n t a d a fe ¿ d ó la pus i s t e ? 
¿Cuá l e s el cue l lo q u e , c o m o en c a d e n a , 
Ue t u s h e r m o s o s b razos a ñ u d a s t e ? 

( G A R C I L A S O . ) 

¿Yo en palacios s u n t u o s o s ? 
Yo e n t r e t e l a s y b r o c a d o s ? 
Yo c e r c a d o d e c r i ados 
Tan luc idos y b r iosos? 
Yo d e s p e r t a r d e d o r m i r 
E n lecho tan exce len te? ( C A L D E R Ó N . ) 

143. En la apòstrofe, torciendo el curso de la frase, desviamos la 
palabra del auditorio ó lectores , para dirigirla á alguno de ellos en 
particular, á nosotros mismos, á los ausentes, á los séres invisibles, 
álos objetos inanimados. 

De la misma mane ra q u e la i n t e r r o g a c i ó n se emplea también la apostrofe, sobre 
todo en p o e s í a , para da r var iedad y gracia á la f r a s e . Sin e m b a r g o , en los p a s a j e s 
insp i rados por la pas ión e s donde p r inc ipa lmen te t i ene cabida e s t a figura. 

E J E M P L O S . 

Quomodo cantabimus canticum Domini in terra aliena ? 
Si oblitus fuero tui, Jerusalem, oblivioni detur dextera mea. 



Adhwreat lingua mea faucibus meis, si non meminero tui ; si non proposi/ero Je-
rusalem in principio Icetitice meo. 

Filia Babilo'nis misera : bealus qui retribuet libi retributionem tuam, quam retri-
buisti nobis. 

Bealus aui tenebil, et allidet párvulos tuos ad petram. 
(PSALM. c x x x v i . ) 

¡ M i r a d , á n g e l e s , e s t a s d o s ' . f i g u r a s , si p o r v e n t u r a l a s c o n o c é i s ! Mirad , c i e los 
e s t a c r u e l d a d , y c u b r i o s d e l u t o p o r la m u e r t e d e v u e s t r o S e ñ o r ! ¡ E s c u r e c e d el 
a i r e c l a ro p o r q u e el m u n d o n o v e a las c a r n e s d e s n u d a s d e v u e s t r o C r i a d o r ! , E c h a d 
c o n v u e s t r a s t i n i eb la s un m a n t o s o b r e s u c u e r p o , p o r q u e n o vean los o jos P / o f a n o s 
e l a r c a del T e s t a m e n t o d e s n u d a ! ¡Oh c ie los , q u e tan s e r e n o s f u i s t e i s c r i a d o s . Oh 
t i e r í a d e t an t a v a r i e d a d v h e r m o s u r a ves t ida ! Si v o s o t r o s e s c u r e c i s t e i s v u e s t r a 
g l o r i a con es t a p e n a ; si v o s o t r o s , q u e é r a i s i n s e n s i b l e s , la s e n t i s t e i s a v u e s t r o m o -
d o , ; q u é h a r i a n las e n t r a ñ a s y p e c h o s v i r g i n a l e s d e la m a d r e ? ¡Oh a n g e es d e la 

p a z / l l o r a d con es t a s a g r a d a V i r g e n ! ¡ L l o r a d , c i e l o s , l l o r a d , e s t r e l l a s , y t odas las 
c r i a t u r a s de l m u n d o , a c o m p a ñ a d el l lanto d e María ! , . 

( F R . L . D E G R A N A D A . ) 

Sa l id sin d u e l o , l á g r i m a s , c o r r i e n d o . 

( G A R C I L A S O . ) 

y p u e s sé 
Q u e t o d a n u e s t r a vida e s s u e ñ o , 
I d o s , s o m b r a s , q u e fingís 
Hoy á m i s s e n t i d o s m u e r t o s _ 
C u e r p o y v o z , s i e n d o v e r d a d 
Q u e ni t ene i s voz ni c u e r p o , e t c . 

( C A L D E R Ó N . ) 

No p o d e m o s de ja r e s t a m a t e r i a sin r e c o r d a r la s u b l i m e y t i e r n a a p o s t r o f e á la luz , 
c o n q u e empieza e l l i b r o t e r c e r o d e su p o e m a el c i ego Millón. C o m p á r e s e con las d e 
Oss i an , q u e se e n c u e n t r a n e n las c o l e c c i o n e s d e Macpher son y de l Dr. S m i t h . S c h i -
l l e r y E s p r o n c e d a r e c o r d a r í a n l l enos d e emoc ion e s t o s p r e c i o s o s m o d e l o s , el p r i m e r o 
en la t e r r i b l e e s c e n a c u a r t a del p r i m e r ac to del Guillermo, v e l s e g u n d o en s u Himno 
al sol. E s t a m b i é n u n a e x c e l e n t e a p o s t r o f e la o d a d e F r . L u i s d e Leon : ¿Y dejas. 
Pastor santo', e tc . 

144. La interrupción y la histerología suponen cierta perturbación 
del entendimiento, efecto de la pasión que nos vence y domina. La 
interrupción consiste en el tránsito rápido de unas ideas á otras, de-
jando incompleto el sentido gramatical de las frases empezadas y no 
concluidas. La histerología (locucion prepóstera) invierte y trastrueca 
el orden lógico de las ideas. 

L a in t e r rupc ión p o d r i a f á c i l m e n t e c o n f u n d i r s e con la r e t i cenc ia (§ 111) , ó c o n u n a 
s è r i e d e r e t i c e n c i a s ; p e r o en la i n t e r r u p c i ó n n o se d e s c u b r e la i n t e n c i ó n d e e x -
p r e s a r con m a s f u e r z a lo m i s m o q u e se c a l l a ; a n t e s b i e n p a r e c e q u e las i d e a s s e 
o f u s c a n p a r a d a r p a s o á los s u s p i r o s , á l a s l á g r i m a s , á los g r i t o s d e f u r o r . No o b s -
t a n t e , e l s en t i do t é c n i c o q u e d a m o s á la voz interrupción n o e s t á de l t o d o a d m i t i -
d o , y d icha figura n o s e d i s t i n g u e g e n e r a l m e n t e d e la r e t i c e n c i a . 

S e ci ta g e n e r a l m e n t e c o m o e j e m p l o d e h i s t e r o l o g í a e l d e Virgi l io : Moriamur, et 
in media arma ruamus. 

- 69 — 

E J E J J P I . O S D E 1 N T E R R U P C I 0 N . 

H E D E A . 

Quod scelus miseri luent ? 
Scelus est Jason genitor, et majus scelus 
Medea mater : occidant ; non sunt met : 
Pereant, mei sunt. Crimine et culpa carent : 
Sunt innocentes : fateor et frater fuit ! 
Quid anime, titubas ? ora quid lacrymœ rigant ? 

0 placida tandem numina! 0 festum diem ! 
0 nuptialem Vade, perfectum est scelus: 
Vindicta nondum. 

( S E N E C . , M e d . , v . ) 

DON D I E G O . 

Y ¿á q u i é n d e b o c u l p a r ? ¿ E s el la la d e l i n c u e n t e , ó s u m a d r e , ó s u s t i a s , ó vo? . . . . 
¿ S o b r e q u i é n , s o b r e q u i é n ha d e cae r e s t a c ó l e r a , q u e , p o r m a s q u e lo p r o c u r o , 
n o sé r e p r i m i r ? . . . . ¡ L a n a t u r a l e z a la hizo t an a m a b l e á mis o j o s ! . . . ¡ Q u é e s p e r a n -
z a s tan h a l a g ü e ñ a s c o n c e b í ! Q u é f e l i c i d a d e s m e p r o m e t í a ! . . . . ¡ C i e l o s ! . . . . ¿Yo? . . . . 
¡ E n q u é e d a d t e n g o c e l o s ! V e r g ü e n z a e s P e r o e s t a i n q u i e t u d q u e yo s i e n t o , 
e s t a i n d i g n a c i ó n , e s t o s d e s e o s d e v e n g a n z a , ¿ d e q u é p r o v i e n e n ? ¿ C ó m o h e d e l l a -
m a r l o s ? 

(MORAT. , El sí de las ninas, N I , 4 . » ) 



LIBRO SEGUNDO. 

D E LAS CUALIDADES D E LA ELOCUCION. 

14o. Analizada ya la elocucion, corresponde tratar en este segundo 
libro de sus diversas cualidades. 

Divídense en esenciales y accidentales. Las esenciales, por estar 
fundadas en la misma naturaleza del pensamiento y del lenguaje hu -
mano, deben hallarse reunidas, sin excepción alguna, en toda clase 
de obras literarias, y constituyen la buena elocucion. 

Las accidentales varían y se modifican según las circunstancias; y 
de aquí nace la diferencia de estilos. 

A u n q u e el est i lo es la s u m a ó el r e s u l t a d o d e todas las b u e n a s y malas cua l idades 
de la e locuc ion , como las c u a l i d a d e s e seuc ia les deben se r p e r m a n e n t e s é i n m u t a -
bles , no p u e d e deci rse que influyan en la va r i edad de est i los , ó po r lo m e n o s no i n -
fluyen en la variedad de es t i los buenos y admi t idos por el b u e n gus to , p o r q u e b a s t a 
que fal te una so la para que la elocucion s ea viciosa (§ 21 Sin e m b a r g o , d e c i m o s 
q u e el es t i lo e s claro, oscuro, preciso, redundante, variado, monótono, igual, des-
igual, natural, afectado, e t c . 

CAPITULO PRIMERO-

DE LAS CUALIDADES ESENCIALES DE LA ELOCUCION. 

446. De las cualidades esenciales de la elocucion, unas son propias 
y peculiares de los pensamientos; otras pertenecen exclusivamente 
al lenguaje, y otras se refieren á la elocucion en general, y dependen 
de los pensamientos y del lenguaje á la vez. 

1 . C U A L I D A D E S E S E N C I A L E S D E L O S P E N S A M I E N T O S . 

447. En una carta dirigida á la Academia Francesa por el virtuoso 
Fenelon se lee lo siguiente: « Digno de ser escuchado es aquel que 
no usa de la palabra mas que para el pensamiento, ni del pensamien-
to mas que para la verdad y la virtud.» 

Estas son efectivamente las cualidades mas importantes de los pen-
samientos : verdad y bondad (§ 4). 

448. La verdad consiste en la conformidad del pensamiento con su 
objeto: Conformitas notionis cum objecto. Cuando el juicio enlaza ideas 
cuyos objetos se presentan en la naturaleza realmente enlazados, ó se-
para ideas cuyos objetos están naturalmente separados, se llama ver-
dadero. 

C u a n d o el ju ic io no es t á c o n f o r m e con la na tu ra leza de las c o s a s , se l lama falso, 
inexacto. Esta es la verdad objetiva, y se d i s t i ngue d e la ve rdad formal, q u e con-
siste en el a c u e r d o d e l pensamien to con las leyes g e n e r a l e s del e n t e n d i m i e n t o y de 
la razón. En la v e r d a d va c o m p r e n d i d a la solidez, q u e no es m a s q u e la ve rdad del 
raciocinio (§38). 

449. Además de la verdad científica, que hemos definido, hay una 
verdad poética, que consiste en la conformidad de los pensamientos 
con las cosas, cuales deberían ser, admitidas ciertas suposiciones. Los 
razonamientos de Enéas en la Eneida de Virgilio, y las arengas de Tito 
Livio son verdades de esta clase. La verdad poética, ó probable, como 
la llama Luzan, no debe estar en pugna con la verdad científica, an-
tes bien ha de ser una vivísima imágen suya. 

Quum autem fictio nostra refertur ad aliquam significationem, non est mendacium, 
sed aliqua figura veritatis. ( S . A G U S T . ) 

No h a c e m o s uso d e las p a l a b r a s absoluta y relativa, q u e e m p l e a Hermcs i l l a pa r a 
d i s t i ngu i r la ve rdad cient íf ica d e la poét ica , p o r q u e la ve rdad abso lu t a solo exis te en 
Dios : t o d a s las ve rdades del h o m b r e son re la t ivas . 

La verdad p o é t i c a , po r lo q u e toca á la e l o c u c i o n , y por cons igu i en t e á los p e n -
samien to s , no e s m a s q u e la pe r f ec t a con fo rmidad d e los medios con el fin, la un ión 
ín t ima e n t r e la f o r m a y el f ondo : e s lo q u e s e l lama verdad de expresión. 

450. Toda obra científica ó literaria debe estar apoyada en la sólida 
base de la verdad. Si la poesía crea ficciones, si la imaginación exal-
tada emplea hipérboles, si da vida á los cuerpos inanimados, si al son 
de la cítara edifica ciudades y mueve los peñascos, todas estas ficciones 
han de estar animadas por una verdad sustancial encerrada en el 



fondo; de lo contrario, no pasarían de frivolos pasatiempos, indignos 
del arte y de la filosofía. 

La reg la de la v e r d a d no su f re e x c e p c i ó n a l g u n a . Es c ie r to q u e en los p o e m a s s e 
a d m i t e n las l l a m a d a s m e n t i r a s p o é t i c a s , q u e e n las o b r a s jocosas se a b r e a n c h o 
c a m p o á la e x a g e r a c i ó n , y has ta á las c o n t r a d i c c i o n e s ; pe ro en n inguna d e e s t a s 
o b r a s se p ropone el au to r por fin s é r i o la mentira. El lec tor r e b a j a lo q u e d e b e r e -
b a j a r , y s a b e d is t ingui r la h e r m o s u r a d e la verdad q u e yace en el londo de lo q u e 
so lo d e b e cons ide ra r se como el barniz d e la super f i c ie . 

151. De lo dicho se infiere que antes de escribir ó de ocupar la 
atención de un público, deben hacerse todos los esfuerzos posibles 
para adquirir variados y sólidos conocimientos: la obra literaria ó cien-
tífica desecha las frivolidades de la conversación. 

No en vano ex ig í a Cicerón q u e el o r a d o r r eun ie ra la su t i l eza del dialéct ico, la c i e n -
cia del filósofo, la dicción casi de l p o e t a , la memor ia del j u r i s c o n s u l t o , la voz y los 
a d e m a n e s d e los g r a n d e s ac to res . Qu in t i l i ano exigía a d e m á s la g e o m e t r í a , pa r a 
a c o s t u m b r a r e l en t end imien to á la e x a c t i t u d y al m é t o d o , y la m ú s i c a , pa r a a d q u i -
r i r el s e n t i m i e n t o de la a rmonía . ( L i b . i , cap. 10.) 

Scribendi rectésapere est, elprincipium et fons : 
Rem tibi Socrático; poterunt ostendere chartce, 
Verbaque provisam rem non invita sequenlur. 

L a s i m p l e va r i edad d e c o n o c i m i e n t o s sin la p r o f u n d i d a d y sol idez podria dar u n 
falso b r i l l o á la e l o c u c i o n , pe ro no u n va lo r real y pos i t ivo á la o b r a . Cuando Plinio 
decia multum legendum, non multa, a conse j aba conci l iar la ex tens ión y va r i edad de 
los conoc imien tos con la solidez y la p r o f u n d i d a d . A los e n e m i g o s d e la e n s e ñ a n z a 
s i m u l t á n e a y enc i c lopéd ica les r e c o m e n d a m o s la lec tura d e l c i tado libro de Q u i n t i -
liano, y p r i n c i p a l m e n t e la de l capí tu lo ú l t i m o . 

152. Además de los conocimientos generales, necesita el escritor 
un conocimiento especial y profundísimo del objeto de que se propone 
tratar, y de todo lo que con él tenga relación, no solo para que la 
obra no* carezca de valor intrínseco, sino también porque el conoci-
miento profundo del asunto influye notablemente en las buenas cuali-
dades de la elocucion. El orador romano consideraba dicho conoci-
miento como la base del arte de bien decir. (DE OR., I, 48.) 

Sumite materiam vestris, qui scribitis, cequam 
Viribus, et versate diu, quid ferre recuseni, 
Quid valeant humeri. Cui lecta potenter erit res, 
Nec facundia deseret hunc, nec lucidas ordo. 

.155. Por último, la moralidad de los pensamientos y afectos seria 
mas importante que la verdad misma, si las verdades sustanciales y 
eternas pudiesen dejar de ser esencialmente morales. Catón definía 

al orador vir bonus dicendi peritas; lo mismo debe decirse del poeta 
y de todo el que trata de comunicar sus pensamientos al publico (§ 1). 

A veces la co r rupc ión se ocul ta con la m á s c a r a de la v i r tud . Los que a b u s a n d o d e 
las d o t e s con q u e les pr ivi legió la n a t u r a l e z a , emplean el p e n s a m i e n t o y la p a l a b r a 
en la p ropagac ión del m a l , en ex t rav ia r la r a z ó n y en p e r v e r t i r los c o r a z o n e s , m e r e -
c e n el od io de todos los h o m b r e s h o n r a d o s . 

I I - C U A L I D A D E S E S E N C I A L E S D E L L E N G U A J E . 

154. Las cualidades esenciales y peculiares del lenguaje son t res : 
pureza, propiedad y armonía. 

1 — P U R E Z A . 

155. La pureza del lenguaje consiste en su conformidad con el uso 
de los buenos autores y de las personas que conocen perfectamente 

el idioma. , 
Por consiguiente, será pura una voz cuando pertenezca a la lengua 

en que hablamos; será pura una oracion ó frase cuando, al combinar 
las palabras, se observen todas las reglas de concordancia, regtmen 
y construcción ; serán puras la cláusula y la dicción en general cuan-
do además de poseer esta cualidad las voces y las oraciones, se guar-
de en la construcción y enlace de las cláusulas aquel carácter peculiar 
y distintivo de idioma, á que damos el nombre de giro castizo. 

Consis t iendo la cor recc ión en la fiel obse rvanc ia de las r eg l a s g r a m a t i c a l e s c s 
ev iden te q u e se hal la c o m p r e n d i d a en la p u r e z a . Horac io l lama al u s o , a r b i t r o l e 
a i s l ador de l e n g u a j e : Quem penes arbilrium estetjus et norma loquendi. P e r o n o d e b e 
e s t o e n t e n d e r s e del uso del vu lgo . Consuetudinem sermonis vocabo consensum bono-
rum. ( Q . , i , i.) 

156 Los vicios contra la pureza son el arcaísmo, ó uso de voces ó 
locuciones anticuadas, el barbarismo, ó uso de voces ó locuciones ex-
tranjeras, v el neologismo, ó uso de voces ó locuciones nuevas. 

Los defectos de sintáxis se llaman en general solecismos. 

L o s b a r b a r i s m o s p u e d e n t o m a r el n o m b r e especia l de la nación de d o n d e p r o c e -
den : así d e c i m o s , galicismo, helenismo, latinismo, e tc . 

No s i e m p r e es fácil a v e r i g u a r si una p a l a b r a lia ca ldo en d e s u s o , si d e b e r e p u -
t a r s e v igen te ó an t i cuada ; p e r o en a l g u n o s casos no p u e d e o f r e c e r e s t o n ingún g e -
n e r o de d u d a , c o m o c u a n d o ha s ido a l t e r a d a a lguna regla g e n e r a l ^ o r t o g r a f í a 
Nad ie d u d a r á , po r e jemplo , de q u e sean voces a n t i c u a d a s amare, dediles, fechos, 

cibdad, orne, contecer, e t c . 
A l g u n a s p a l a b r a s p ierden t o d a s igni f icación, como : tendal, aviltar, apres, o i r á s , 



fondo; de lo contrario, no pasarían de frivolos pasatiempos, indignos 
del arte y de la filosofía. 

La r e g l a d e la v e r d a d no s u f r e e x c e p c i ó n a l g u n a . E s c i e r t o q u e e n l o s p o e m a s s e 
a d m i t e n las l l a m a d a s m e n t i r a s p o é t i c a s , q u e e n las o b r a s j o c o s a s s e a b r e a n c h o 
c a m p o á la e x a g e r a c i ó n , y h a s t a á las c o n t r a d i c c i o n e s ; p e r o e n n i n g u n a d e e s t a s 
o b r a s s e p r o p o n e el a u t o r p o r fin s é r i o la mentira. El l e c t o r r e b a j a lo q u e d e b e r e -
b a j a r , y s a b e d i s t i n g u i r la h e r m o s u r a d e la v e r d a d q u e y a c e e n e l t o n d o d e lo q u e 
s o l o d e b e c o n s i d e r a r s e c o m o el b a r n i z d e la s u p e r f i c i e . 

151. De lo dicho se infiere que antes de escribir ó de ocupar la 
atención de un público, deben hacerse todos los esfuerzos posibles 
para adquirir variados y sólidos conocimientos: la obra literaria ó cien-
tífica desecha las frivolidades de la conversación. 

N o e n v a n o e x i g í a C i c e r ó n q u e el o r a d o r r e u n i e r a la s u t i l e z a d e l d i a l éc t i co , la c i e n -
cia de l filósofo, la d icc ión casi d e l p o e t a , la m e m o r i a de l j u r i s c o n s u l t o , la voz y los 
a d e m a n e s d e l o s g r a n d e s a c t o r e s . Q u i n t i l i a n o ex ig í a a d e m á s la g e o m e t r í a , p a r a 
a c o s t u m b r a r e l e n t e n d i m i e n t o á la e x a c t i t u d y al m é t o d o , y la m ú s i c a , p a r a a d q u i -
r i r e l s e n t i m i e n t o d e la a r m o n í a . ( L i b . i , c ap . 10.) 

Scribendi rectésapere est, elprincipium et fons : 
Rem tibi Socrático; poterunt ostendere chartce, 
Verbaque provisam rem non invita sequenlur. 

L a s i m p l e v a r i e d a d d e c o n o c i m i e n t o s s in la p r o f u n d i d a d y s o l i d e z p o d r i a d a r u n 
f a l so b r i l l o á la e l o c u c i o n , p e r o n o u n v a l o r rea l y p o s i t i v o á la o b r a . C u a n d o P l in io 
dec ía multum legendum, non multa, a c o n s e j a b a c o n c i l i a r la e x t e n s i ó n y v a r i e d a d d e 
l o s c o n o c i m i e n t o s c o n la so l idez y la p r o f u n d i d a d . A los e n e m i g o s d e la e n s e ñ a n z a 
s i m u l t á n e a y e n c i c l o p é d i c a les r e c o m e n d a m o s la l e c t u r a d e l c i t a d o l ibro d e Q u i n t i -
l iano , y p r i n c i p a l m e n t e la d e l c a p i t u l o ú l t i m o . 

15-2. Además de los conocimientos generales, necesita el escritor 
un conocimiento especial y profundísimo del objeto de que se propone 
tratar, y de todo lo que con él tenga relación, no solo para que la 
obra no* carezca de valor intrínseco, sino también porque el conoci-
miento profundo del asunto influye notablemente en las buenas cuali-
dades de la elocucion. El orador romano consideraba dicho conoci-
miento como la base del arte de bien decir. (DE OR., I, 48.) 

Sumite materiam vestris, qui scribitis, cequam 
Viribus, et versate diu, quid ferre recuseni, 
Quid valeant humeri. Cui lecta potenter erit res, 
Nec facundia deseret hunc, nec lucidus ordo. 

.155. Por último, la moralidad de los pensamientos y afectos seria 
mas importante que la verdad misma, si las verdades sustanciales y 
eternas pudiesen dejar de ser esencialmente morales. Catón definía 

al orador vir bonus dicendi peritas; lo mismo debe decirse del poeta 
y de todo el que trata de comunicar sus pensamientos al publico (§ 1). 

A v e c e s la c o r r u p c i ó n s e ocu l t a con la m á s c a r a d e la v i r t u d . L o s q u e a b u s a n d o d e 
l a s d o t e s con q u e les p r i v i l e g i ó la n a t u r a l e z a , e m p l e a n el p e n s a m . e n t o y la p a l a b r a 
e n la p r o p a g a c i ó n d e l m a l , e n e x t r a v i a r la r a z ó n y e n p e r v e r t i r los c o r a z o n e s , m e r e -
c e n e l o d i o d e todos los h o m b r e s h o n r a d o s . 

I I - C U A L I D A D E S E S E N C I A L E S D E L L E N G U A J E . 

154. Las cualidades esenciales y peculiares del lenguaje son t res : 
pureza, propiedad y armonía. 

1 — P U R E Z A . 

155. La pureza del lenguaje consiste en su conformidad con el uso 
de los buenos autores y de las personas que conocen perfectamente 

el idioma. , 
Por consiguiente, será pura una voz cuando pertenezca a la lengua 

en que hablamos; será pura una oracion ó frase cuando, al combinar 
las palabras, se observen todas las reglas de concordancia, regimen 
y construcción ; serán puras la cláusula y la dicción en general cuan-
do además de poseer esta cualidad las voces y las oraciones, se guar-
de en la construcción y enlace de las cláusulas aquel carácter peculiar 
y distintivo de idioma, á que damos el nombre de giro castizo. 

C o n s i s t i e n d o la c o r r e c c i ó n e n la fiel o b s e r v a n c i a de las r e g l a s g r a m a t i c a l e s c s 
e v i d e n t e q u e s e h a l l a c o m p r e n d i d a en la p u r e z a . H o r a c i o l l a m a al u s o , a r b i t r o l e 
a i s l a d o r d e l e n g u a j e : Quem penes arbilrium estetjus et norma loquendi. P e r o n o d e b e 
e s t o e n t e n d e r s e d e l u so de l v u l g o . Consuetudinem sermonis vocabo consensum bono-
rum. ( Q . , i , i.) 

156 Los vicios contra la pureza son el arcaísmo, ó uso de voces ó 
locuciones anticuadas, el barbarismo, ó uso de voces ó locuciones ex-
tranjeras, v el neologismo, ó uso de voces ó locuciones nuevas. 

Los defectos de sintáxis se llaman en general solecismos. 

L o s b a r b a r i s m o s p u e d e n t o m a r el n o m b r e e s p e c i a l d e la n a c i ó n d e d o n d e p r o c e -

d e n : as í d e c i m o s , galicismo, helenismo, latinismo, e t c . 
No s i e m p r e es fác i l a v e r i g u a r si u n a p a l a b r a h a c a i d o en d e s u s o , si d e b e r e p u -

t a r s e v i g e n t e ó a n t i c u a d a ; p e r o e n a l g u n o s c a s o s no p u e d e o f r e c e r e s t o n i n g ú n g e -
n e r o d e d u d a , c o m o c u a n d o h a s i d o a l t e r a d a a l g u n a r e g l a g e n e r a l ^ o r t o g r a f í a 
N a d i e d u d a r á , p o r e j e m p l o , d e q u e s e a n v o c e s a n t i c u a d a s amare, dediles, fechos, 

cibdad, orne, contecer, e t c . 
A l g u n a s p a l a b r a s p i e r d e n t o d a s i g n i f i c a c i ó n , c o m o : tendal, aviltar, apres, o i r á s , 



p e r m a n e c i e n d o en el i d i o m a , p i e rden s u acepc ión a n t i g u a ; v. g . : defender ( p r o -
h ib i r ) , atender ( e spe r a r ) , cama ( p i e r n a ) , seña ( e s t a n d a r t e ) , buenas aves ( b u e n o s 
a g ü e r o s ) . En cuanto á las f r a s e s y cons t rucc ión an t i cuadas , no es difícil c o n o c e r l a s , 
p o r q u e suponen la derogación de una ley gramat ica l ó una modi f icac ión en el c a r á c -
t e r genera l de l idioma. En el s igu ien te e jemplo, tomado de un escr i tor de l siglo X I I I , 

se podrán notar los a rca í smos en la f r a s e : « M a d r e , oit la mi c a r t a , é pensat d e lo 
q u e hi h a , é esforciatvos con el bon c o n h o r t e é la bona so f r enc i a , é non s eme ides 
á las m u g i e r e s en flaqueza nin en m i e d o q u e han po r las cosas que l ies v i enen , as í 
c o m o non semeia vostro fijo á los ornes en sus m a n n a s é en m u c h a s de sus fac ien-
das .» 

Para ev i t a r las voces y locuciones a f r a n c e s a d a s , p u e d e consu l t a r s e con p rovecho 
el Diccionario de galicismos del S r . Baral t . 

157. Por regla general, deben proscribirse los arcaísmos, barbaris-
mos, neologismos y solecismos; pero la poesía y el estilo jocoso ad-
miten algunos, especialmente arcaísmos, con tal de que no produzcan 
oscuridad ni sean efecto de la impericia del escritor. Las faltas de sin-
táxis son las menos tolerables, porque alteran radicalmente el idioma. 

A veces es indispensable el u so d e u n a voz nueva , s o b r e todo s i e m n r e q u e no 
convenga enervar el esti lo por m e d i o de la p e r í f r a s i s ; p e r o luego q u e una l e n g u a 
a lcanzó ya c i e r to grado de p e r f e c c i ó n , no es pos ib le q u e se vea p rec i sada á m e n -
digar f r a s e s y giros peregr inos . 

158. Sin embargo de lo dicho, no debe condenarse indiscreta-
mente el uso de voces nuevas cuando una imperiosa necesidad lo exi-
ge. Las nuevas ideas que el hombre adquiere, efecto de los descu-
brimientos y de los progresos científicos, reclaman con justicia un 
nuevo signo que las exprese. Pero la voz que se trate de poner en cir-
culación tendrá que conformarse con las reglas de etimología y ana-
logía, peculiares del idioma en que se desee introducir. 

Conviene además no echar en olvido que el innecesario aumento 
de voces no producida la riqueza, sino mas bien la confusion. 

Horacio exige estas mismas cond ic iones p a r a q u e la i n t r o d u c c i ó n d e voces nuevas 
s ea l e g i t i m a : 

Si forte necesse est 
Indiciis monstrare recentibus abdita rerum, 
Fingere cinctutis non exaudila Cethegis 
Continget, dabiturque licentia sumpta pudenter. 
Et nova flctaque nuper habebunt verba fidem, si 
Grceco fonte cadanl, parce detorta 

Licuit, semperque licebit, 
Signatum presente nota producere nomen. 

Leibni tz dice que las voces nuevas han d e se r n e c e s a r i a s , i n t e l i g ib l e s , sonoras y 
confo rmes con la índole del i d ioma . Con la palabra inteligibles q u i e r e da r á e n t e n -
d e r q u e deben estar der ivadas de las l e n g u a s sáb ias . El g r i e g o , el la t ín y e l á r a b e 

son las p r inc ipa l e s f u e n t e s del id ioma ca s t e l l ano , d e la m i s m a m a n e r a que lo fué el 

g r i ego d e l latin. 

159 Se forman las voces nuevas: 1.°, por derivación, cuando to-
man su origen de una palabra del mismo idioma; 2.°, por composi-
cion, cuando se reúnen dos palabras simples, ó a una palabra cual-
quiera se le antepone alguno de los prefijos propios de la lengua (a, 
des pre, pro, etc., en castellano); 5.°, por extensión, cuando a una 
palabra del idioma se le da una acepción nueva; 4.°, por traslación, 
cuando se emplea una palabra en un nuevo sentido figurado; 5. , por 
traducción, cuando la palabra se toma de otro idioma; y 6.°, por me-
ra invención, lo que no es fácil que acontezca, pues nunca el inventor 
de una palabra atiende solamente a su capricho. 

Algunos h a n p r e t e n d i d o r e f o r m a r r a d i c a l m e n t e la o r tog ra f í a con el ob j e to d e s im-
p l i f i ca r la ; p e r o no es t á en la m a n o d e las a cademias ni en la de los e sc r i to re s el i n -
t r o d u c i r s e m e j a n t e s innovac iones , ni t a m p o c o las neces i ta la l e n g u a cas te l lana , q u e 
es , en e s t e p u n t o , de las m e n o s i r r e g u l a r e s . 

Las var iac iones o r tográ f i cas o f r e c e n a d e m á s g r a v e s inconven ien tes : el las han h e -
cho m a s difícil el conocimiento del valor e t imológico de las voces , y m a s compl icado 
el e s t u d i o c o m p a r a d o d e las l e n g u a s y de la h is tor ia de l l e n g u a j e . 

160. Una de las cosas que mas influyen en la pureza de la frase es 
el perfecto conocimiento de los modismos, ó maneras de hablar pro-
pias v privativas de la lengua. Los modismos reciben el nombre de 
idiotismos cuando, tomados al pié de la letra, ofrecen un sentido dis^ 
paratado, ó una infracción contra las reglas ordinarias de la gramatica. 

Uno de los m u c h o s id io t i smos castel lanos insp i ró á Iglesias el g rac ioso e p i g r a m a 

s igu ien te . Hab lando de cierta h i s t o r i a , 
A u n necio s e p r e g u n t ó : 
« ¿ T e a c u e r d a s tú?» y r e s p o n d i ó : 
« E s p e r e n q u e haga memoria.» 
Mi I n é s , v iendo su id io t i smo, 
Dijo r i s u e ñ a al m o m e n t o : 
«Haz t ambién entendimiento. 
Que te cos ta rá lo mismo.» 

En Casti l la se s a l e á dar u n paseo : en Franc ia y en Cata luña no se do el P a s ™ ; ; > e 
hace. En los r e f r a n e s y p r o v e r b i o s a n t i g u o s . asi como en la poes ía popu la r , e s donde 
se ha l la rán los r a sgos mas c a r a c t e r í s t i c o s de la I rase cas te l lana . 

161. La construcción figurada ó coordinacion oratoria, aunque 
perfeccionada por el arte, no debe, considerarse como opuesta áotra 
construcción mas natural. La construcción figurada, masó menos li-
bre en sus formas, es propia de todos los idiomas, porque se funda 
en el orden con que sugiere las ideas la fantasía, exaltada a veces 



por la sensibilidad; así como la construcción lógica, mas artificial que 
la primera, las ordena según sus grados de importada y mutua de-
pendencia, insiguiendo rigurosamente las leyes prescritas por la fria 
razón. 

La denominación d e natural, q u e dan los g r a m á t i c o s á la cons t rucc ión lógica ó 
d i r e c t a , p u e d e d a r l u g a r á m u y f a l s a s i d e a s , y conv iene a b a n d o n a r l a , c u a n d o m e -
nos por inexacta . En la infancia de los id iomas la c o n s t r u c c i ó n es s u m a m e n t e figu-
r a d a . Que la cons t rucc ión figurada es un e f e c t o na tura l de la imaginac ión , lo p r u e -
b a n la comparac ión d e unos i d i o m a s con o t r o s , y las m i s m a s de fe renc ias e n t r e los 
var ios pasa je s de un d i scur so ó e n t r e los d i v e r s o s g é n e r o s l i t e ra r ios . 

162. Mas si en todas las lenguas aparece la construcción figurada, 
en todas ellas está sujeta, no obstante, á un cierto límite, que no 
puede traspasarse sin faltar á la pureza del lenguaje. Y no menos se 
infringen las leyes de la pureza esclavizando la frase á un paso dema-
siado derecho y llano, como esmerándose en adornarla ó enmara-
ñarla con las violentas trasposiciones, de que se burló con tanta do-
nosidad Lope de Vega con lo de En una de fregar cayó caldera. 

Hablando Capmany d e n u e s t r o s c o n c e p t i s t a s de l s iglo xvn , se e x p r e s a b a en es -
tos t é r m i n o s : « S i n e m b a r g o , e n t r e e s t o s e s m e r a d o s t r a s t r u e q u e s , c u a n d o no dañan 

á la c l a r i d a d , por no segui r la marcha f rancesa d e los q u e hoy esc r iben en tono d e 
i m i t a d o r e s de la n a t u r a l e z a , yo suf r i r ía con m e n o s r e p u g n a n c i a a q u e l l o s ex t rav íos , 
q u e no salian d e n u e s t r a j u r i s d i c c i ó n , q u e es tas a r r a s t r a d a s y m e s u r a d a s f o r m a s , 
q u e t i enen a tada la l i be r t ad y osad ía d e nues t ro l e n g u a j e ant iguo.» 

163. A pesar del mucho estudio que requieren la pureza de las vo-
ces y la de la frase, mas fácilmente se peca todavía contra la pureza 
de la construcción; porque en este punto la diferencia entre los idio -
mas es mas delicada y menos sujeta á reglas. No es posible determi-
nar de una manera exacta el grado de fuerza elíptica, ni la mayor ó 
menor libertad de hipérbaton que permite una lengua, ni tampoco es 
fácil explicar en qué consiste el giro castizo de la cláusula, aquella es-
pecie de aire de familia que tanto nos enamora en nuestros buenos 
escritores del siglo xvi, y que solo podria conseguirse por medio de 
una constante y casi exclusiva lectura de sus excelentes obras. 

En n u e s t r o s t i e m p o s seria impos ib le c o n s e r v a r en toda su p u r e z a el c o r t e y con-
figuración d e la f r a s e c a s t e l l a n a , tan viva y grac iosa como llena de pompa y e n e r g í a . 
Desde el siglo p a s a d o las c i e n c i a s , c o m o las m o d a s , se nos han venido i m p o r t a n d o 
d e la nación vecina. A c o s t u m b r a d o el p e n s a m i e n t o á u n a s fo rmas d i f e r e n t e s d e las 
n u e s t r a s , conse rva n a t u r a l m e n t e las a c t i t u d e s a d q u i r i d a s con la c o s t u m b r e , r e s i s -
t i é n d o s e á t o m a r una pos tu ra q u e no es suya. Si pensamos en f r a n c é s , f rancesa h a 
d e se r la f r a s e , y g rac ias que no lo sean las pa labras . E n n u e s t r o humi lde c o n c e p t o , 
los m a s conc ienzudos es tud ios filológicos ser ian poco m e n o s q u e inúti les para r e -

m e d i a r es te m a l , q u e no p o d r á a ta ja r se h a s t a q u e la c i enc ia , y sobre t o d o la l i t e ra -
t u r a , nazcan en n u e s t r o p r o p i o sue lo , y vivan y c rezcan r e s p i r a n d o el a m b . e n t e de 
n u e s t r a s d e s i e r t a s y g lor iosas montañas . 

164. Es de suma importancia la conservación de la pureza del len-
guaje , sobre todo cuando el idioma adquirió ya un alto grado de per-
fección, y cuando existe por lo tanto una literatura verdaderamente 
nacional. No es posible en este punto la indulgencia que algunos pre-
tenden; porque no deben favorecerse, sino antes bien contrarestar-
se, las muchas causas que tienden constantemente á la alteración de 
los idiomas, tan hermosamente comparada por Horacio con la caida y 
renovación de las hojas. 

Sin con ta r con el mal uso del vulgo y d e los m i s m o s e s c r i t o r e s , causa p e r e n n e de 
c o r r u p c i ó n , las emig rac iones d e los p u e b l o s , las conquis tas , la p r e p o n d e r a n ^ po-
l í t ica ó l i t e r a r i a , las r e l ac iones m e r c a n t i l e s , t odos los h e c h o s d ignos de m e m o r i a , 
de j an i m p r e s a s u hue l l a e n la his tor ia de l l e n g u a j e , q u e e s , c o m o a c e r t a d a m e n t e s e 
h a dicho, la historia misma de la especie h u m a n a . 

A m e d i d a q u e las distancias na tu ra les de los p u e b l o s van a c o r t á n d o s e , se ace rcan 
t a m b i é n las i d e a s . las c o s t u m b r e s , los i d i o m a s ; p e r o n o es fácil q u e los p royec tos 
de l engua un iversa l de jen de se r j a m á s un h e r m o s o de l i r io de la fantas ía . C r e e m o s 
q u e deben h a c e r s e lodos los e s f u e r z o s pos ib l e s pa r a g u a r d a r in tac ta la nac iona l idad 
de la l e n g u a , y q u e m e r e c e n el r e s p e t o d e todos los a m a n t e s d e l s a b e r las a c a d e -
mias é ins t i tuc iones consag radas á la conservac ión de tan prec ioso t e so ro . L o s id io-
m a s cuya l i t e r a tu ra h a perec ido , y q u e viven e n t r e g a d o s al uso vulgar , s e c o r r o m -
pen y d e s a p a r e c e n . 

165. Los vicios contra la pureza no son tan dignos de censura en 
los discursos pronunciados como en los escritos; pues en los prime-
ros, ni se perciben tan fácilmente, ni tampoco trasciende tanto su 
mala influencia. Además, la escritura permite el detenido esmero en 
la elección y colocacion de las palabras,. así como las correcciones 
posteriores; todo lo cual es imposible en la improvisación. Tanto me-
nos digno de vénia es un autor, cuanto mas fácilmente pudo haber 
evitado sus yerros. 

Nescit vox mista revertí. Uno d e n u e s t r o s m e j o r e s e s c r i t o r e s c o n t e m p o r á n e o s t r a -
d u j o con su a c o s t u m b r a d o d o n a i r e el p e n s a m i e n t o del p o e t a latino, al h a c e r n o s n o -
ta r q u e no tenia fe de erratas la conversación. 

166. Como todos los extremos son viciosos, debe evitarse de otra 
parte el purismo, ó el vicio de los que afectan nimiamente la pureza 
del lenguaje, enervando el estilo á fuerza de querer depurar la dic-
ción , y privándole al propio tiempo de gracia, calor y movimiento. 

El p u r i s m o es la pedan te r í a d e q u e adolecen g e n e r a l m e n t e los q u e solo e s t u d i a -



ron la l e n g u a en los d icc ionar ios y g r a m á t i c a s , y n o en los b u e n o s a u t o r e s y en e l 
t r a t o con p e r s o n a s d o c i a s . El a t i c i s m o g r i e g o y la u r b a n i d a d r o m a n a r e p r o b a b a n 
es ta r id icu la a f e c t a c i ó n d e p u r e z a . Una v e r d u l e r a d e A t é n a s conoc ió q u e T h e o f r a s t o 
e r a e x t r a n j e r o , y h a b i é n d o l e p r e g u n t a d o en q u é lo h a b i a c o n o c i d o , c o n t e s t ó : En 
que habla demasiado bien. ( Q U I N T . , 8 , 1 . ) El p u r i s m o es con r e s p e c t o al l e n g u a j e lo 
q u e el f a n a t i s m o y l a s s u p e r s t i c i o n e s c o n r e s p e c t o á r e l ig ion . 

A las p a l a b r a s loca o b e d e c e r y s e g u i r , dec ia el g r a n Mon ta igne : Et que le gascon y 
arrive si le français n'y peut aller. 

2 . — P R O P I E D A D . 

167. Esta cualidad importantísima se refiere únicamente á las vo-
ces ó expresiones. Es propia una voz cuando expresa la idea que nos 
proponemos enunciar ; cuando expresa otra idea distinta, se llama im-
propia, y cuando enuncia la misma idea que queremos, pero no de 
un modo completo, ó bien añadiéndole circunstancias que no le per-
tenecen, decimos que es inexacta, que no es precisa. De nada servi-
ría que supiésemos de memoria todas las voces de un idioma, ni que 
fuesen muy castizas todas las de nuestros discursos, si no las empleá-
semos en su verdadera acepción, si no fuesen las mas adecuadas, las 
que mas ajustadamente correspondiesen á las ideas que nos propo-
nemos comunicar. 

Ea ( verba) sunt maxime probabilia, qum sensum animi nostri optimepromunt at-
quein animis auditorum, quce volumus efficiunt. ( Q U I N T . , 8 , p r o e m . ) « E n t r e las 
d iversas e x p r e s i o n e s q u e e n u n c i a n u n a m i s m a i d e a , una sola e s b u e n a , y n o s i e m -
p r e la e n c o n t r a m o s c u a n d o h a b l a m o s ó e s c r i b i m o s . No o b s t a n t e , e s i n d u d a b l e q u e 
e x i s l e , q u e t o d a s las d e m á s son d é b i l e s , y q u e n i n g u n a d e e l las s a t i s f ace al h o m b r e 
d e t a l en to q u e desea d a r s e á c o m p r e n d e r . » ( L A B R U Y È R E . ) A v ece s p e r m a n e c e o c u l t a 
á p e s a r d e lodos n u e s t r o s e s f u e r z o s ; ya p a r e c e q u e la d i v i s a m o s c o m o e n t r e n i e b h . s , 
ya se o f u s c a de l t o d o , ya d e s ú b i t o vue lve á p r e s e n t a r s e . C u a n d o a c e r t a m o s c o n es t a 
expresión única, e x p e r i m e n t a m o s un p l a c e r , n o s a c u s a m o s d e t o r p e z a , nos p a r e c e 
i m p o s i b l e h a b e r e s t a d o vac i lando : pues c o m o d i c e e l a u t o r c i t ado , e s la m a s s e n c i -
l l a , la m a s n a t u r a l , la q u e deb ia o c u r r i r s e n o s a n t e s q u e t o d a s , y sin n i n g ú n g é n e r o 
d e e s fue rzo . A u n q u e la p rop iedad d e l a s e x p r e s i o n e s e s d i s t i n t a d e su p u r e z a , s in 
e m b a r g o , p u e d e c o n s i d e r a r s e la i m p r o p i e d a d c o m o u n a e s p e c i e d e b a r b a r i s m o , 
p o r q u e las v o c e s solo f o r m a n p a r t e de l v o c a b u l a r i o d e u n a l e n g u a en c u a n t o s e e m -
p lean en su v e r d a d e r a a c e p c i ó n . 

168. La propiedad de las voces es el carácter distintivo de los in-
signes escritores. Para conseguirla conviene hacer un estudio sério y 
profundo de la etimología de la lengua ; de modo que, aun cuando 
del conocimiento del griego y del latin no reportásemos otra ventaja 
que el mas exacto conocimiento del valor etimológico de las voces 
castellanas, esto solo bastada para que el estudio de dichas lenguas 
debiese considerarse como el principal fundamento de una buena edu-

cacion clásica. Además de los conocimientos etimológicos, conviene 
esforzarse mucho en fijar el valor usual de las palabras, y principal-
mente de los sinónimos, que se distinguen entre sí por delicadísimas 
diferencias de muy difícil apreciación. 

E n E s p a ñ a c a r e c e m o s d e u n b u e n d icc ionar io e t i m o l ó g i c o y d e un buen d i c c i o n a r i o 
d e s i n ó n i m o s . L o s l a u d a b l e s e n s a y o s q u e s e h a n h e c h o b a j o u n o y o t r o c o n c e p t o n o 
c u m p l e n s a t i s f a c t o r i a m e n t e l a s c o n d i c i o n e s d e o b r a s d e e s t a n a t u r a l e z a ; y e s d e 
e s p e r a r q u e en los t r a b a j o s q u e a c t u a l m n l e se e s t á n p r e p a r a n d o se d e s t i e r r e el f á r -
r a g o d e a l g u n o s t r a t a d o s , po r o t r a p a r t e m u y r e c o m e n d a b l e s , y s e r e c o n o z c a e l 
m u c h o aprec io q u e en s eme jau t e s m a t e r i a s d e b e h a c e r s e d e u n a p r u d e n t e conc i s ion , 
y s o b r e t o d o d e u n m é t o d o v e r d a d e r a m e n t e c i e n t i í i c o . 

NOTA.—Despues d e e s c r i t o e s t e p á r r a f o , h a n visto la luz p ú b l i c a los a p r e c i a b i l i s i -
m o s t r a b a j o s d e los s e ñ o r e s Mora y M o n l a u . 

5 .—ARMONÍA. 

169. El sonido, elemento material de la música, además de la sen-
sación agradable ó desagradable que produce en el oido, tiene la pro-
piedad de agitar profundamente las cuerdas mas íntimas de nuestro 
corazon. Pero la voz humana, eco expresivo del alma,es, entre todos 
los sonidos de la naturaleza, el mas simpático, el mas lleno de vida, 
el que mas hondamente nos penetra y conmueve. Por esta razón, 
todas las lenguas aspiran á pulimentar con mas ó menos cuidado la 
rusticidad y aspereza de las palabras, y por esto mismo los buenos 
escritores se esfuerzan y esmeran en adquirir la armonía del lenguaje, 
faltando muchas veces, aunque indebidamente, á las mas importan-
tes cualidades del estilo. 

No todas las l e n g u a s son i g u a l m e n t e eufónicas . La g r i e g a y la la t ina lo f u e r o n m a s 
q u e l a s q u e a c t u a l m e n t e h a b l a m o s , ya po r la fijeza d e la c u a n t i d a d , ya p o r l a l o n g i t u d , 
s o n o r i d a d y v a r i a d a s t e r m i n a c i o n e s d e las p a l a b r a s , ya p o r la m a y o r l i be r t ad d e h i -
p é r b a t o n q u e d e j a b a a l o r a d o r m a s a n c h o c a m p o p a r a s u co locac ion a r m o n i o s a . L a s 
l e n g u a s del N o r t e s o n m a s á s p e r a s y d e p r o n u n c i a c i ó n m a s o s c u r a q u e l a s d e l Me-
d iodía . P a r a q u e no se c r e a e f e c t o d e u n c i e g o e s p i r i l u d e nac iona l idad e l f a v o r a b l e 
ju ic io q u e d e la ca s t e l l ana h ic ieron Capmany , Mart ínez d e la Rosa y o t r o s e s c r i t o r e s 
e s p a ñ o l e s , t r a s c r i b i m o s á c o n t i n u a c i ó n las i m p a r c i a l e s p a l a b r a s del s e n s a t o D ' A -
l e m b e r t : « U n a l e n g u a a b u n d a n t e en v o c a l e s , y s o b r e t o d o , e n vocales d u l c e s , c o -
m o la i t a l i a n a , s e r i a la m a s s u a v e d e t o d a s ; p e r o no la m a s a r m o n i o s a ; p o r q u e la 
a r m o n í a , p a r a s e r a g r a d a b l e , no d e b e s e r s u a v e , s ino v a r i a d a . Una l e n g u a q u e t u -
v i e s e , c o m o la e s p a ñ o l a , la fe l iz mezcla d e voca les y c o n s o n a n t e s d u l c e s y s o n o r a s , 
s e r i a q u i z á s la m a s a r m o n i o s a d e t o d a s las m o d e r n a s . » 

Dionisio d e Ha l i ca rnaso y C i c e r ó n , asi c o m o la m a y o r p a r t e d e l o s a n t i g u o s r e t ó -
r i c o s , d i e r o n excesiva i m p o r t a n c i a al t r a t a d o d e la a rmon ía del l e n g u a j e , no s o l a -
m e n t e po r s e r las l e n g u a s e n q u e h a b l a b a n m a s s u s c e p t i b l e s d e ella q u e la n u e s t r a , 
s ino t a m b i é n p o r q u e la e d u c a c i ó n mus ica l d e a q u e l l o s p u e b l o s e r a m i r a d a con e x -
t r a o r d i n a r i a p r e d i l e c c i ó n , y la d e c l a m a c i ó n t e a t r a l y o r a t o r i a , a lgo s e m e j a n t e s á 



ron la l e n g u a en los d icc ionar ios y g r a m á t i c a s , y n o en los b u e n o s a u t o r e s y en e l 
t r a t o con p e r s o n a s d o c t a s . El a t i c i s m o g r i e g o y la u r b a n i d a d r o m a n a r e p r o b a b a n 
es ta r id icu la a f e c t a c i ó n d e p u r e z a . Una v e r d u l e r a d e A t é n a s conoc ió q u e T b e o f r a s t o 
e r a e x t r a n j e r o , y h a b i é n d o l e p r e g u n t a d o en q u é lo h a b i a c o n o c i d o , c o n t e s t ó : En 
que habla demasiado bien. ( Q U I N T . , 8 , 1 . ) El p u r i s m o es con r e s p e c t o al l e n g u a j e lo 
q u e el f a n a t i s m o y l a s s u p e r s t i c i o n e s c o n r e s p e c t o á r e l ig ion . 

A las p a l a b r a s toca o b e d e c e r y s e g u i r , dec ia el g r a n Mon ta igne : Et que le gascon y 
arrive si le français n'y peut aller. 

2 . — P R O P I E D A D . 

167. Esta cualidad importantísima se refiere únicamente á las vo-
ces ó expresiones. Es propia una voz cuando expresa la idea que nos 
proponemos enunciar ; cuando expresa otra idea distinta, se llama im-
propia, y cuando enuncia la misma idea que queremos, pero no de 
un modo completo, ó bien añadiéndole circunstancias que no le per-
tenecen, decimos que es inexacta, que no es precisa. De nada servi-
ría que supiésemos de memoria todas las voces de un idioma, ni que 
fuesen muy castizas todas las de nuestros discursos, si no las empleá-
semos en su verdadera acepción, si no fuesen las mas adecuadas, las 
que mas ajustadamente correspondiesen á las ideas que nos propo-
nemos comunicar. 

Ea ( verba) sunt maxime probabilia, quœ sensum animi nostri optimepromunt at-
quein animis auditorum, quœ volumus efficiunt. ( Q U I N T . , 8 , p r o e m . ) « E n t r e las 
d iversas e x p r e s i o n e s q u e e n u n c i a n u n a m i s m a i d e a , una sola e s b u e n a , y n o s i e m -
p r e la e n c o n t r a m o s c u a n d o h a b l a m o s ó e s c r i b i m o s . No o b s t a n t e , e s i n d u d a b l e q u e 
e x i s t e , q u e t o d a s las d e m á s son d é b i l e s , y q u e n i n g u n a d e e l las s a t i s f ace al h o m b r e 
d e t a l en to q u e desea d a r s e á c o m p r e n d e r . » ( L A B R U V É R E . ) A v ece s p e r m a n e c e o c u l t a 
á p e s a r d e lodos n u e s t r o s e s f u e r z o s ; ya p a r e c e q u e la d i v i s a m o s c o m o e n t r e n ieb l ; . s , 
ya se o f u s c a de l t o d o , ya d e s ú b i t o vue lve á p r e s e n t a r s e . C u a n d o a c e r t a m o s c o n es t a 
expresión única, e x p e r i m e n t a m o s un p l a c e r , n o s a c u s a m o s d e t o r p e z a , nos p a r e c e 
i m p o s i b l e h a b e r e s t a d o vac i lando : pues c o m o d i c e e l a u t o r c i t ado , e s la m a s s e n c i -
l l a , la m a s n a t u r a l , la q u e deb ia o c u r r i r s e n o s a n t e s q u e t o d a s , y sin n i n g ú n g é n e r o 
d e e s fue rzo . A u n q u e la p rop iedad d e l a s e x p r e s i o n e s e s d i s t i n t a d e su p u r e z a , s in 
e m b a r g o , p u e d e c o n s i d e r a r s e la i m p r o p i e d a d c o m o u n a e s p e c i e d e b a r b a r i s m o , 
p o r q u e las v o c e s solo f o r m a n p a r t e de l v o c a b u l a r i o d e u n a l e n g u a en c u a n t o s e e m -
p lean en su v e r d a d e r a a c e p c i ó n . 

168. La propiedad de las voces es el carácter distintivo de los in-
signes escritores. Para conseguirla conviene hacer un estudio sério y 
profundo de la etimología de la lengua ; de modo que, aun cuando 
del conocimiento del griego y del latín no reportásemos otra ventaja 
que el mas exacto conocimiento del valor etimológico de las voces 
castellanas, esto solo bastaría para que el estudio de dichas lenguas 
debiese considerarse como el principal fundamento de una buena edu-

cacion clásica. Además de los conocimientos etimológicos, conviene 
esforzarse mucho en fijar el valor usual de las palabras, y principal-
mente de los sinónimos, que se distinguen entre sí por delicadísimas 
diferencias de muy difícil apreciación. 

E n E s p a ñ a c a r e c e m o s d e u n b u e n d icc ionar io e t i m o l ó g i c o y d e un buen d i c c i o n a r i o 
d e s i n ó n i m o s . L o s l a u d a b l e s e n s a y o s q u e s e h a n h e c h o b a j o u n o y o t r o c o n c e p t o n o 
c u m p l e n s a t i s f a c t o r i a m e n t e l a s c o n d i c i o n e s d e o b r a s d e e s t a n a t u r a l e z a ; y e s d e 
e s p e r a r q u e en los t r a b a j o s q u e a c t u a l m n l e se e s t á n p r e p a r a n d o se d e s t i e r r e el f á r -
r a g o d e a l g u n o s t r a t a d o s , po r o t r a p a r t e m u y r e c o m e n d a b l e s , y s e r e c o n o z c a e l 
m u c h o aprec io q u e en s eme jau t e s m a t e r i a s d e b e h a c e r s e d e u n a p r u d e n t e conc i s ion , 
y s o b r e t o d o d e u n m é t o d o v e r d a d e r a m e n t e c i e n t i í i c o . 

NOTA.—Despues d e e s c r i t o e s t e p á r r a f o , h a n visto la luz p ú b l i c a los a p r e c i a b i l i s i -
m o s t r a b a j o s d e los s e ñ o r e s Mora y M o n l a u . 

5 .—ARMONÍA. 

169. El sonido, elemento material de la música, además de la sen-
sación agradable ó desagradable que produce en el oído, tiene la pro-
piedad de agitar profundamente las cuerdas mas íntimas de nuestro 
corazon. Pero la voz humana, eco expresivo del alma,es, entre todos 
los sonidos de la naturaleza, el mas simpático, el mas lleno de vida, 
el que mas hondamente nos penetra y conmueve. Por esta razón, 
todas las lenguas aspiran á pulimentar con mas ó menos cuidado la 
rusticidad y aspereza de las palabras, y por esto mismo los buenos 
escritores se esfuerzan y esmeran en adquirir la armonía del lenguaje, 
faltando muchas veces, aunque indebidamente, á las mas importan-
tes cualidades del estilo. 

No todas las l e n g u a s son i g u a l m e n t e eufónicas . La g r i e g a y la la t ina lo f u e r o n m a s 
q u e l a s q u e a c t u a l m e n t e h a b l a m o s , ya po r la fijeza d e la c u a n t i d a d , ya p o r l a l o n g i t u d , 
s o n o r i d a d y v a r i a d a s t e r m i n a c i o n e s d e las p a l a b r a s , ya p o r la m a y o r l i be r t ad d e h i -
p é r b a t o n q u e d e j a b a a l o r a d o r m a s a n c h o c a m p o p a r a s u co locac ion a r m o n i o s a . L a s 
l e n g u a s del N o r t e s o n m a s á s p e r a s y d e p r o n u n c i a c i ó n m a s o s c u r a q u e l a s d e l Me-
d iodía . P a r a q u e no se c r e a e f e c t o d e u n c í e g o e s p í r i t u d e nac iona l idad e l f a v o r a b l e 
ju ic io q u e d e la ca s t e l l ana h ic ieron Capmany , Mart ínez d e la Rosa y o t r o s e s c r i t o r e s 
e spaño le s ^ t r a s c r i b i m o s á c o n t i n u a c i ó n las i m p a r c i a l e s p a l a b r a s del s e n s a t o D ' A -
l e m b e r t : « U n a l e n g u a a b u n d a n t e en v o c a l e s , y s o b r e t o d o , e n vocales d u l c e s , c o -
m o la i t a l i a n a , s e r i a la m a s s u a v e d e t o d a s ; p e r o no la m a s a r m o n i o s a ; p o r q u e la 
a r m o n í a , p a r a s e r a g r a d a b l e , no d e b e s e r s u a v e , s ino v a r i a d a . Una l e n g u a q u e t u -
v i e s e , c o m o la e s p a ñ o l a , la fe l iz mezcla d e voca les y c o n s o n a n t e s d u l c e s y s o n o r a s , 
s e r i a q u i z á s la m a s a r m o n i o s a d e t o d a s las m o d e r n a s . » 

Dionisio d e Ha l i ca rnaso y C i c e r ó n , asi c o m o la m a y o r p a r t e d e l o s a n t i g u o s r e t ó -
r i c o s , d i e r o n excesiva i m p o r t a n c i a al t r a t a d o d e la a rmon ía del l e n g u a j e , no s o l a -
m e n t e po r s e r las l e n g u a s e n q u e h a b l a b a n m a s s u s c e p t i b l e s d e ella q u e la n u e s t r a , 
s ino t a m b i é n p o r q u e la e d u c a c i ó n mus ica l d e a q u e l l o s p u e b l o s e r a m i r a d a con e x -
t r a o r d i n a r i a p r e d i l e c c i ó n , y la d e c l a m a c i ó n t e a t r a l y o r a t o r i a , a lgo s e m e j a n t e s á 



u n can to imper fec to , cantus obscurior, q u e a h o r a nos pa rece r í a r id ículo y a f e c t a d o . 
Sin hace rnos c a r g o d e es tas c i r c u n s t a n c i a s , nos seria impos ib l e c o m p r e n d e r los 

a d m i r a b l e s efectos q u e , según el t e s t imon io d e los a u t o r e s c i t a d o s , p r o d u c í a e n el 
púb l i co la r o t u n d a conclus ión de un cadenc ioso per iodo . La me lod ía númica de los 
a t e n i e n s e s , y lo q u e s e cuen t a de C. Graco , q u e c u a n d o d e c l a m a b a en p ú b l i c o tenia 
á las e s p a l d a s un m ú s i c o q u e le diese los tonos , son una p r u e b a e v i d e n t e del a p r e -
cio c o n q u e los a n t i g u o s miraban los b u e n o s e f e c t o s m u s i c a l e s del l e n g u a j e . Demos-
thenis non tum vibrarent fulmina illa, nisi numeris conlorta ferrentur. (Cíe.) 

170. La voz armonía implica simultaneidad y concordancia de so-
nidos ; pero como esta simultaneidad, tan agradable en la música, no 
puede tener cabida en el lenguaje, entiéndese por armonía en retó-
rica el agradable sonido que resulta de la elección y combinación de 
las palabras, y déla acertada distribución de acentos y pausas. 

La a rmon ía del l e n g u a j e no p u e d e a c o m o d a r s e á las reglas d e p rec i s ión m a t e m á -
t ica q u e son el f u n d a m e n t o d e la m ú s i c a : no o b s t a n t e , el l e n g u a j e de la poes ía se 
acerca también , en c u a n t o c a b e , á la r egu la r idad y m e d i d a m u s i c a l e s , s u j e t á n d o s e 
á l a s e s t r e c h a s leyes d e la vers i f icac ión . 

171. En el sonido hay que considerar tres elementos : la calidad 
(timbre y entonación), hduración y la intensidad. 

Por lo tanto, en la armonía del lengua je se distinguen también tres 
elementos distintos : la melodía, resultado de la agradable sucesión 
de sonidos; el ritmo de tiempo (número en la prosa y medida en el 
verso) ó buena distribución de tiempos y pausas; y el ritmo de acento, 
ó proporcionada combinación de sonidos fuertes y débiles. 

La vaguedad q u e r e ina en c u a n t o al u s o . d e las p a l a b r a s número, medida, rit-
mo, e t c . , me ha ob l igado á p resc ind i r de las def in ic iones d e la Academia , y has ta d e l 
uso de los a u t o r e s , c o n f o r m á n d o m e en lo pos ib le con el s e n t i d o m a s e x a c t o y p r e -
ciso en q u e emplea d ichas p a l a b r a s el a r l e musical . La v a g u e d a d d e las p a l a b r a s e s 
r e s u l t a d o de u n a confus ion d e ideas q u e d e s e o ev i t a r . Es fácil d i s t i n g u i r con faci l i -
dad ios t r e s e l e m e n t o s q u e h e m o s c o n s i d e r a d o en el sonido, t en iendo p r e s e n t e s a l -
gunos hechos . En el go lpeo c o m p a s a d o del r e lo j ó de la caida d e una gota de a g u a 
e m p i e z a á d i s t i n g u i r s e el número ó ritmo de tiempo. La con t inu idad del t i e m p o , y 
p o r c o n s i g n i e n t e , d e la d u r a c i ó n del son ido , e s i n t e r r u m p i d a po r las p a u s a s , y e n 
vez de un sonido p r o l o n g a d o , c o m o el d e la caida de un c h o r r o de agua , se dis t in-
g u e p e r f e c t a m e n t e un s o n i d o d e o t ro sonido . Dislinctio et cequalium et stepe variorum 
intervallorum percussio numerum conficit. (Cíe . De o r . , 3 , 5 6 . ) 

El l o q u e de u n a c a m p a n a , y m e j o r la marcha del t a m b o r , a d e m á s d e la m a y o r 
va r iedad del n ú m e r o , nos da ya una idea d e l r i tmo , por m e d i o de la a l te rnac ión de 
acentos ó sonidos f u e r t e s y déb i l e s . 

P o r ú l t imo , en el can to de la flauta ó de la voz h u m a n a , e n c o n t r a m o s ya la m e -
lodía c o m u n i c a n d o la vida al n ú m e r o y al r i t m o . El p i ano y la o r q u e s t a po r m e d i o 
d e las combinac iones d e los son idos s i m u l t á n e o s nos of recen la a r m o n í a , q u e e s con 
r e s p e c t o á la me lod ía lo q u e e s el c u e r p o con r e s p e t o al a lma. 

172. Dependiendo la melodía de la agradable sucesión de los soni-
dos, debe procurarse evitar la monotonía ó molesta repetición de las 
mismas letras, sílabas y palabras, así como la discordancia ó falta de 
unidad entre los variados sonidos de que se componen las frases y la 
cláusula (§11). 

La continuada série de vocales y consonantes líquidas ocasionaría 
languidez y afeminación; así como el encuentro de muchas conso-
nantes, especialmente las muy rechinantes y ásperas, produce una 
frase escabrosa y arrastrada, que entorpece la pronunciación y des-
troza los oidos. 

Todas las letras s e d i f e r enc i an p e r f e c t a m e n t e unas de o t ra s , no por las m a t e m á t i -
cas r e l a c i o n e s d e tono q u e d i s t i nguen las no tas de la gama ó escala m u s i c a l , s ino 
p o r la d e t e r m i n a c i ó n p r e c i s a , p rop ia y p e c u l i a r de l son ido a r t i cu lado . La e n t o n a -
ción y t i m b r e del sonido ca recen en el l engua je de la importancia y r e g u l a r i d a d q u e 
en el canto . Sin e m b a r g o , ex is te e n el l e n g u a j e ve rdade ra m e l o d í a , y una a b u n -
d a n t e var iedad de entonación y m o d u l a c i o n e s , q u e po r m a s que no pueda ana l iza rse , 
se s i en t e y pe rc ibe con c l a r idad . Nótese la var iedad con q u e se pronuncia un m i s m o 
s o n i d o v o c a l , no solo por los q u e hab lan dis t inta l e n g u a , s ino t a m b i é n po r los q u e 
hab lan u n idioma mismo. Ca lcú lense las i n n u m e r a b l e s combinac iones q u e p u e d e n 
f o r m a r s e con las le t ras para compone r las s i labas , y las q u e l u e g o resul tan d e la 
r eun ión de las s í labas al f o r m a r la p a l a b r a ; los mi l lones d e pa lab ras q u e e x i s t e n , y 
los mi l lones de pa lab ras q u e e s pos ib le inven ta r . Dent ro de estas combinac iones 
fo rzosas q u e la l engua misma i m p o n e al e sc r i t o r , quéda le en la combinac ión d e p a -
l ab ras , al fo rmar las f r a ses y p e r í o d o s , una l iber tad i nmensa . Si la melodía m u s i c a l 
d e b e tanto al genio y tan poco á Jas r e g l a s , es e v i d e n l e q u e la melodía v a g a del len-
g u a j e p u e d e s u j e t a r s e much í s imo menos á un concienzudo anál is is . Para el q u e no 
sienla la suave melodía de F r . L u i s de L e ó n , no hay r eg l a s capaces d e hacé r se l a 
c o m p r e n d e r . 

Collocabuntur verba ut inter se quam aptissime cohcereant extrema cum primis, 
eaque sint quam suavissimis vocibus. E s t o es lo único que p u e d e d e c i r s e : asi es q u e 
j u z g a m o s d e poco valor en e s t e punto las r eg l a s . 

Son contrar ios á la me lod ía el sonsonete ó f r ecuen te repet ic ión d e s í labas ó des i -
nencias s e m e j a n t e s ; v. g . : 0 Tite tute Tati libitante lyranne tulisti, — «Es tos ecos 
lé jos s u e n a n . » 2.° El hiato ó e n c u e n t r o d e voca les ; v. g . : «Oia á ambos» ,—«Venia 
á Asia.» 3 . ° L a caco /oNÍaócol i s ionde sonidos ásperos y desapac ib les ; v. g . : R e x Xer-
xes,—«Error r e m o t o » , — « P e g a j o s a s a jon je ras» . Pe ro una m a n o hábil p u e d e conve r -
t i r en bel leza a lguno d e los ci tados de fec tos , c o m o c u a n d o se c o m e t e la a l i t e rac ión . 

173. En cuanto al ritmo de tiempo deben también hermanarse la 
unidad con la variedad. 

Habría falta de unidad en el número, cuando en punto á la longi-
tud de las frases y cláusulas reinase una desproporción completa y un 
verdadero desorden. 

Habría falta de variedad, si se emplease una larga y no interrum-
pida série de palabras que constasen del mismo número de sílabas, ó 
de frases, miembros y cláusulas de la misma extensión. 
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La regular idad d e la medida h a c e q u e la un idad del n ú m e r o sea mas p e r c e p t i b l e 
en el verso que en la prosa . Aunque la prosa hace gala muchas veces de proporc ion 
y s imet r ía en la cons t rucc ión del pe r iodo , nunca debe aspirar á la r egu la r idad del 
m e t r o . P o r es ta razón los versos en la p rosa fue ron r epu tados como un g rave d e -
fec to por los re tór icos an t iguos . Este p recep to no debe apl icarse tan r i g o r o s a m e n t e 
á la p rosa cas t e l l ana , p o r q u e en ella s e e n c u e n t r a n con f r ecuenc i a versos oc tos í la -
bos , redondi l los m e n o r e s , y qu izás a lgún endecas í labo , sin que por esto logre a d -
vert ir lo el o ído mas ex igente y m a s delicado. Las p r imeras palabras del Quijote c o m -
ponen dos redondil los mayores . Pero si se continuasen dos ó mas ve r sos h e r o i c o s 
ó muchos versos de a r t e m e n o r , ó dos ó mas ve r sos consonantes , l lamarían no tab le -
m e n t e la atención, y en tonces convendr ía proscr ib i r los . 

Para consegu i r la va r iedad del r i tmo deben combinarse las sílabas l a rga s y b r e -
v e s ; las p a l a b r a s , f r a s e s y c l áusu las de poca extensión se mezclarán t a m b i é n 
e l egan temen te con las m a s l lenas y e x t e n s a s , y las c láusulas c o r t a d a s , con las r o -
tundas y pe r i ód i ca s ; p o r q u e asi como no se adaptan á la índole de la lengua c a s t e -
llana las cláusulas e s t r echas y d e s e n c a j a d a s , tampoco pueden to l e ra r se la nunca 
in t e r rumpida ampli tud ni la monótona sonor idad del período. Una sér ie de m o n o -
sí labos ó de f rases b r e v e s y co r t adas haria el e fec to de un mar t i l leo in sopor t ab le , 
p re sen ta r í a t runcado el s e n t i d o , y r eca rgando la m e m o r i a , deb i l i t ada comple t a -
men te la conexion del pensamiento . Mas ag radab le sonido p r o d u c e n los vocablos 
l a rgos y las f i a s e s y c l áusu las n u m e r o s a s y r o t u n d a s ; sin e m b a r g o , si cons tase el 
p e r í u l o de una extensión d e s m e d i d a , se fat igaría el a l iento y se fatigaría a d e m á s la 
a t e n c i ó n , sin q u e por la mul t i tud d e par tes secundar ias pud iese el en tendimien to 
ab raza r de una ojeada la re lac ión del con jun to . Non semper utendum estperpetuita-
te, et quasi conversione verborum : sed sepe carpenda membris minutioribus ora-
tio est. (Cic-) 

174. Por último, el ritmo de acento, combinando acertadamente 
las sílabas acentuadas y las no acentuadas, ó los sonidos fuertes y los 
débiles, hace mas perceptibles el número y la melodía , trazando con 
masó menos energía sus contornos, y abre nuevo campo á la va-
riedad. 

La influencia d e la acen tuac ión es tan marcada en el ve r so , que bas ta la s i m p l e 
dislocación d e los a c e n t o s para q u é los m e j o r e s ve r sos q u e d e n des t ru idos . En la 
prosa el a c e n t o , d e la m i s m a m a n e r a q u e el n ú m e r o , goza de m a s l iber tad ; p e r o 
también bastaría la de sace r t ada inversión de los acen tos de una f r a s e ó d e u n a 
c láusu la , para de s t ru i r c o m p l e t a m e n t e su a r m o n í a . El acento es lo q u e mas c o n t r i -
buye á la expres ión mus ica l . 

175. Pero deben distinguirse varias especies de acento : el pro-
sódico , el ideológico y el oratorio. 

El prosódico es una exigencia de la formación de las palabras. En 
todas tiene que haber necesariamente una sílaba que prepondere so-
bre las demás. Si apoyásemos igualmente la voz en todas las sílabas, 
desaparecería su trabazón íntima, y cada una de ellas nos causaría 
el efecto de una palabra monosílaba. 

Esta misma ley se observa en la composicion de la frase. Algunos 
de los acentos prosódicos quedan cono oscurecidos, y otros, que 
corresponden siempre á las palabras mas importantes por su sentido, 
resaltan notablemente agrupando en derredor suyo todas las demás 
sílabas. Por medio del acento marcamos la importancia ideológica de 
las palabras, su valor gramatical, su sentido, la intención con que las 
pronunciamos. Este es el acento llamado ideológico. 

Finalmente, según el afecto que nos domina varía notablemente la 
acentuación, V este es el acento que llaman algunos oratorio. 

Mas propio seria comprender los acentos ideológico y oratorio bajo 
la denominación general de acento de expresión. 

El prosódico es el que mas directamente influye en la armonía del 
lenguaje; el ideológico y oratorio influyen indirectamente, modifican-
do el prosódico. 

No d e b e c o n f u n d i r s e el acento p r o s ó d i c o con la c an t i dad . La can t idad es la dura -
ción d e la s í l a b a , y el acento prosódico e s la fue rza con q u e la p ronunc iamos ó s u 
In tens idad. Diferencias en la cant idad de las s i l abas ex i s t en en todos los i d iomas ; 
p e r o como en los neo- la t inos son e s t a s d i fe renc ias casi i m p e r c e p t i b l e s , es t r a b a j o 
p e r d i d o el q u e r e r fijar la cant idad prosódica castel lana á imitación de las l e n g u a s 
gr iega y l a t i na , y f u n d a r en ella nues t ro s is tema de vers i f icac ión . L u z a n , H e r m o s i -
11a y los a u t o r e s q u e les hau copiado , confunden lodos la can t idad con el a c e n t o . 

176. En la armonía de la cláusula debe observarse una gradación 
constante, procurando sobre todo que una conclusión llena y so-
nora cierre el sentido de la frase musical, y deje plenamente satis-
fecho el oido. El agradable sonido que estas rotundas conclusiones 
producen recibe el nombre de cadencia final. 

Non igitur durumsit, ñeque abruptum, quo animi velut respiranl ac repciuntur. 
H(EC est sedes orationis: hoc auditor spectat: hic laus omnis declamat. ( Q O I N T . ) N O 

deben t e rmina r con vocablos monos í l abos y ásperos los m i e m b r o s y las c l á u s u l a s , y 
g e n e r a l m e n t e en el final del pe r íodo caen mejor los co lones e x t e n s o s y ca rgados d e 
pa lab ras eu fón icas y n u m e r o s a s . Si alguna vez s u f r e n infracción es tas r e g l a s , es po r 
razón d e la a rmon ía imita t iva . 

177. Hasta ahora hemos tratado de la armonía que podemos llamar 
mecánica, porque no tiene otro objeto que recrear el oido. Pero como 
el arte no se contenta con halagar los sentidos; como la música se 
dirige al corazon, y no al órgano auditivo, que no es mas que el ves-
tíbulo del alma; como la palabra debe estar subordinada al pensa-
miento; así también la armonía del lenguaje debe guardar convenien-
cia con el asunto, ya con el tono general que imprimen en el estilo 
los afectos que en él dominan, ya con las ideas y afectos particulares 



que en ciertas y determinadas frases se hallan expresados. Esta es la 
armonía que se distingue con el nombre de imitativa, y que podria 
llamarse con mas propiedad armonía expresiva. 

Es u n e r ro r vu lga r el c r e e r q u e la música expresa ideas : la m ú s i c a no p u e d e ex-
p r e s a r mas q u e los sen t imien tos del á n i m o ; p e r o , como al e m b a r g a r n o s c u a l q u i e r 
a f e c t o , toma la imaginación u n r u m b o d e t e r m i n a d o , n a t u r a l m e n t e se p r e s e n t a n á 
n u e s t r o espí r i tu las ideas q u e m a s analogía g u a r d a n con el e s t ado de nues t ro cora -
zon . De e s t e m o d o indi rec to es como la m ú s i c a p u e d e expresar, n o imitar, los o b -
j e t o s . 

178. La armonía imitativa, que consiste en la conveniencia del tono 
general del sonido con el tono dominante del escrito, es la mas apre-
ciable, la mas difícil, la que tiene cabida en todas las composiciones, 
así poéticas como prosáicas. Las cláusulas muy numerosas y periódicas 
encierran pompa y magnificencia; las suaves y lentas compadécense 
bien con la tristeza y la melancolía; las cortadas, rápidas, llenas de 
voces ásperas y fuertemente acentuadas, son propias del estilo vehe-
mente y apasionado. 

Impos ib le se r i a da r una idea d e las de l icadas m e d i a s t intas q u e of rece la a rmon ía 
del l e n g u a j e , p u e s pa r a ello ser ia i nd i spensab l e ir r e c o r r i e n d o toda la escala de los 
a f e c t o s h u m a n o s . Para c o m p r e n d e r e l efec to q u e p r o d u c e esta e spec ie d e a rmonía 
vaga y g e n é r i c a , b a s t a r á comparar la oda en q u e Fr . Luis de León d e s c r i b e la t r a n -
q u i l i d a d de la vida del c a m p o , c o n la Profecía del Tajo, d e l m i s m o p o e t a , o con la 
canc ión de H e r r e r a á D. Juan de Aus t r i a . C o m p á r e s e también la oracion Pro lege 
Manilia con la p r i m e r a orac ion c o n t r a Cati l ína. 

179. Más propia de la poesía que de la prosa es la otra especie de 
armonía imitativa que aspira á la expresión particular de los objetos. 

En cuanto á los sonidos, cabe una imitación perfecta, supuesto que 
el lenguaje no es mas que una série de sonidos que corresponden 
mas ó menos directamente con los demás de la naturaleza que pre-
tendemos expresar. La imitación de los sonidos se llama onoma-
topeya. 

Virgil io imi ta d e esta m a n e r a el r u i d o de la l ima y del ras t r i l lo : 

Tum ferri rigor atque argüía: lamina serrce. 
( G E O R G . ) 

Ergo xgre lerram rastris rimanlur. 
( I D . ) 

Y en el m i s m o p o e m a , c u a n d o q u i e r e desc r ib i rnos el r u m o r d e la t empes tad q u e 
s e a c e r c a , s a b e e n c o n t r a r versos tan expres ivos como los s i g u i e n t e s : 

Continuo, ventis surgentibas, aut freía ponti 
Incipiunt agitata tumescere, et aridus altis 
Montibus audiri fragor , aut resonantia longe 
Littora misceri et nemorum increbescere murmur. 

H e r r e r a , que con tan ené rg icas expres iones p in taba los ob je tos t e r r ib l e s , es b l a n -
do y suave c u a n d o nos hab la de la c i tara d e Apolo : 

Rompa el c i e l o , en mi l rayos e n c e n d i d o , 
Y con pavor horr ísono c a y e n d o , 
Se d e s p e d a c e e n hórr ido e s t a m p i d o . 

En el s e r e n o p o l o , 
Con la suave c i tara p r e s e n t e , 
Cantó el c r inado Apolo 
En tonces d u l c e m e u t e , 

Y en oro y lauro coronó s u f r e n t e . 
La c a n o r a a r m o n í a , e tc . 

Compárense finalmente e n t r e sí los s i gu i en t e s e j e m p l o s d e F r . L u i s d e L e ó n : 

El a i re el h u e r t o o r e a , 
Y o f r ece mil o lores al sen t ido , 

Los á r b o l e s m e n e a 
Con un manso ru ido 

Que del o ro y del c e t r o pone olvido. 

L a comba t ida an t ena 
C r u j e , y en ciega noche el c laro d i a 

Se torna 

Oye , q u e al cielo toca 
Con t emeroso son la t rompa fiera 

La es t ruc tura misma de los id iomas es favorab le á la o n o m a t o p e y a , p o r q u e n a t u -
r a l m e n t e los s ignos d e los sonidos se componen de las le t ras cuya p ronunc iac ión 
m a s se acerca al s o n i d o q u e se q u i e r e e x p r e s a r ; c o m o lo d e m u e s t r a n las p a l a b r a s 
s i g u i e n t e s : silbido, susurro, murmullo, estrépito, estruendo, trueno, chistar, chi-
flar , cecear, cuchichear, refunfuñar, maullar, rugir, piar , e t c . Cuando q u e r e m o s 
hablar d e un sonido cuyo n o m b r e no s a b e m o s , p r o c u r a m o s imi tar lo con la voz. Las 
l e n g u a s an t iguas cont ienen mayor n ú m e r o de voces imi ta t ivas , p o r q u e al pasa r las 
voces de un id ioma á o t ro se van modi f icando y a l e j ándose cada vez m a s delj p r i m i -
t ivo tipo insp i rado po r la m i s m a na tu ra l eza . 

180. También puede expresarse el movimiento por medio del nú -
mero auxiliado por el acento y la melodía. Las sílabas compuestas de 
muchas consonantes, los diptongos, los acentos, las palabras é inci-
sos largos, retardando el curso de la frase, expresan la dificultad ó 
lentitud del movimiento; las sílabas breves, compuestas de vocales 
sencillas y consonantes líquidas, los esdrújulos, los incisos de fácil 
pronunciación, aligeran la frase y expresan la rapidez. La interrup-
ción del movimiento puede imitarse por medio de cláusulas breves y 
cortadas; las mas extensas y periódicas serán propias de los movi-
mientos iguales y sosegados. 

Véanse los s i g u i e n t e s e j e m p l o s : 

Sternitur, exanimisque tremens procumbit humi bos. 
( V L R G . ) 



181. Las conmociones interiores del ánimo admiten, como dijimos, 

- 8 6 — 

Olli inter sese mag>.a vi brachia tollunt 
In numerum, versantque leñad forcipe ferrum. 

( V L R G . ) 

S u b e g imiendo con mor ta l fat iga 
El g rave peso q u e en s u s hombros lleva 
Sis i fo al a l io m o n t e ; y c u a n d o p r u e b a 
Pisar la c u m b r e , á mayor mal se ob l iga . 

Cae el fiero p e ñ a s c o ; y la enemiga 
S u e r t e c rue l su nuevo a lan r e n u e v a . 
Vuelve otra vez á la difícil p r u e b a . 
Sin q u e d e su t r aba jo el fin consiga. 

( J . D E A R G U I J O . ) 

Solo y penoso en p rados y d e s i e r t o s 
Mis pasos Ooy c u i d o s o s y causados . 

( B O S C A N . ) 

S u b o , con lauto peso q u e b r a n t a d o , 
Por esia a l i a , e m p i n a d a , a g u d a s i e r ra . 

( H E R R E R A . ) 

et obliquo laboral 
Ltjmpha fugax trepidare rivo. 

( H O R A T . ) 

Del á l a m o las ho jas p la teadas 
Mece a d o r m i d o el v ien to , 

Y las t r é m u l a s ondas r e t r a t adas 
S iguen su m o v i m i e n t o . 

( M E L E N D E Z . ) 

Quadrupedante putrem sonitu quatit ungula campum. 
( V I K G . ) 

Atque rotis summas levibus perlabitur undus. 
( I D . ) 

Radit iter liquidum , celeres ñeque commovet alas. 
( I D . ) 

la b a n d e r a 
Que desp legada al a i r e va l igera . 

( F R . L . D E L E Ó N . ) 

despa rece 
Cual r e l á m p a g o súb i to b r i l l an te . 

( M E L E N D E Z . ) 

Yo soy v iva , 
Soy ac t iva , 
Me m e n e o , 
Me p a s e o ; 
Yo t r a b a j o , 
S u b o y b a j o ; 
No m e esloy quie ta j a m á s . 

( I R I A R T E . ) 

La m a r c h a mi l i ta r y la danza nos man i f i e s t an la conexion int ima q u e exis te e n t r e 
el sonido y el movimien to . Una y o t r a se a ju s t an á la medida del t i e m p o , y de a q u í 
r e s u l t a s u a g r a d a b l e y e s t r echa consonanc ia con la mús ica . 

_ 

una expresión particular por medio de la armonía, tanto por causa 
de la relación natural que exisle entre ciertos sonidos y nuestros afec-
tos, como también porque la imaginación asocia con frecuencia ambas 
cosas, estableciendo relaciones no apoyadas tal vez en la misma natu-
raleza. Las conmociones agradables se expresan naturalmente por 
medio de sonidos blandos, suaves y claros; la tristeza pretiere los so-
nidos oscuros y las palabras largas ; las voces breves, los sonidos vi-
vos, agudos y ásperos son mas propios de las pasiones vivas y fogosas. 

En comprobac ion de lo dicho, ponemos á cont inuación a lgunos e j emplos . 

is 

( V l R G . ) 

Tempus erat, quo prima quies mortahbus ccgris 
Incidit, et dono divum gratissima serpil 

Cum subit illius tristissima noctis imago 
(OviD.) 

Nox erat, et placidum carpebant fessa soporem 
Corpora per Ierras, silvasque et sceva quicrant 
jEquora : quum medio volvuntur sidera lapsu, 
Quum lacet ornnis ager 

( V l R G . ) 

Preven id en tan to 
F l é b i l e s t o n o s , enlazad co ronas 
De c ip r é s f u n e r a l , m u s a s c e l e s t e s ; 
Y donde á las del m a r s u s aguas mezcla 
El Garona o p u l e n t o , en s i lencioso 
Bosque d e l auros y m e n u d o s m i r t o s , 
Ocul tad e n t r e flores m i s cen i za s . 

P o r tí el s i lencio d e la selva u m b r o s a , 
Por ti la esquividad y apar tamien to 
Del sol i tar io m o n t e m e a g r a d a b a ; 
P o r lí la v e r d e y e r b a , el f resco v i en to , 
El b l anco l i r io y colorada ro sa 
Y d u l c e pr imavera deseaba . 
¡ Ay c u á n t o m e e n g a ñ a b a ! 

Dulces exuvice, dum fata deusque sinebant. 

( L . M O R A T I N . ) 

( G A R C I L A S O . ) 

( V l R G . ) 

¡ Oh du lces p r e n d a s , por mi mal ha l ladas ; 
Dulces y a l eg r e s c u a n d o Dios q u e r í a ! 

3 ° ( G A R C I L A S O . ) 

Arma virumque cano Troia qui primus ab oris. 
( V I R G . ) 

C u a n d o c o n r e s o n a n t e 
Rayo y f u r o r de l b razo impetuoso 

" A 'Encé l ado a r r o g a n t e 
J ú p i t e r poderoso 

D e s p e ñ ó , a i r a d o , en Etna cave rnoso , e t c . ^ H e r r e r a ^ 

Ferte citi ferrum , date tela, scandite muros. 
Hostis adest, eia! 

( V I R G . ) 



Vade, age, gnale, voca zephiros, et laberepennis. 
( I D . ) 

A c u d e , c o r r e , v u e l a , 
Traspasa el a l ta s i e r r a , o c u p a e l l l a n o , 
No pe rdones la e s p u e l a , 
No d é s paz á la m a n o , 
Menea f u l m i n a n d o el h i e r r o insano . 

( F . L . D E L E O S . ) 

182. La armonía debe nacer de la fuerza del sentimiento, del rau-
dal de la inspiración, y no de premeditadas y frias combinaciones, que 
están al alcance de un escritor cualquiera, y que solo buscan con es-
tudiado empeño los poetas vulgares. La imitación servil é inmediata 
es un defecto, mas bien que una belleza : la onomatopeya fácilmente 
degenera en trivialidad. 

No es p rec i so es tar m u y ve r sado en c u e s t i o n e s d e buen g u s t o pa r a reconocer q u e 
el s i gu i en t e p a s a j e d e Virgi l io : 

At tuba terribilem sonitum procul cere canoro 
Increpuit: sequitur clamor, coelumque remugit, 

e s s u p e r i o r á e s t e o t ro verso , en q u e l a imitación del sonido de la t rompe ta es m a s 
d i r e c t a , pe ro m a s t r i v i a l : 

At tuba terribili sonitn taratantara dixit. 

En la p i n t u r a y en la m ú s i c a , c u a n d o la inspiración no i m p u l s a al a r t i s t a , r e s a l t a 
m a s todavía q u e en la versificación la p u e r i l i d a d de u n a imi tac ión mecánica . Es m u y 
f r ecuen te hace r el e logio d e u n c u a d r o d i c i endo q u e las figuras sal tan d e l lienzo. Un 
ap laud ido maes t ro c o n t e m p o r á n e o e c h ó en olvido á H a y d í n , á Moza r ty á Ross in 1 

c u a n d o en la descr ipc ión d e una t e m p e s t a d imi tó , c o m o podía h a b e r l o h e c h o q u i e n 
j a m á s h u b i e s e s a ludado el a r t e m u s i c a l , el r u m o r d e la lluvia y el b r a m i d o d e los 
v ien tos . 

G l u c k , q u e se p rec iaba de ser mas poeta y pintor que músico, y q u e , según el c é -
l e b r e d i cho de W i e l a n d , prefirió las musas (i las sirenas, á pesa r d e q u e e n la e x -
pres ión , y solo en la e x p r e s i ó n , f u n d a b a todo el m é r i t o d e la música d r a m á t i c a , no 
descend ió j a m á s á las triviales y c a l c u l a d a s imi tac iones q u e tanta acep tac ión t i enen 
gene ra lmen te e n t r e el vu lgo . La s i n f o n í a del Jóven Enrique, de su d isc ípulo Mehul , 
es u n a de las compos i c iones en q u e la imi tac ión mecán ica l lega has ta d o n d e es p e r -
mit ido, s in in f r ing i r las l eyes del b u e n g u s t o , dominando e n e s t e punto como re ina 
de t o d a s las composic iones imi ta t ivas la sinfonía pastoral d e B e e t h o w e n . 

I B . - C U A L I D A D E S E S E N C I A L E S D E L A E L O C U C I O N E N G E N E R A L . 

185. Las cualidades esenciales de la elocucion en general son : 
1.a, claridad; 2.a, precisión; 3.a, variedad y unidad; 4.a, novedad; 
5.a, honestidad y nobleza; 6.*, oportunidad; 7.a, naturalidad. Todas 
juntas constituyen la corrección del estilo, que de ninguna manera 
debe confundirse con la corrección del lenguaje. 

i.— CLARIDAD. 

184 La voz claridad, aplicada metafóricamente á nuestros conoci-
mientos, expresa el efecto producido en el entendimiento cuando el 
objeto del conocimiento se distingue perfectamente de los demás ob-
jetos, cuando se distinguen unas cualidades de otras, percibiendose sus 
mutuas relaciones y su relación con el todo. Si no percibiéramos los 
elementos de un objeto, tendríamos de él un conocimiento oscuro; si 
la oscuridad proviniese de no percibir las relaciones de dichos ele-
mentos ó las del objeto mismo con los demás objetos, resultaría un 
conocimiento confuso. 

El g rado de c lar idad de un conoc imien to e s t á en r a z ó n d i rec ta d e la exact i tud y 
p r o f u n d i d a d d e la anál is is d e s u s e l emen tos . Cuanto mas se analiza u n objeto, m a s 
se conoce, con tal q u e la nimia atención en los p o r m e n o r e s no o f u s q u e la idea del 
l odo ; la s ín t e s i s d e b e en lazar y r e c o n s t r u i r lo q u e una excesiva anál is is podr ía h a -
b e r d e s m e n u z a d o . 

185. Para que nuestros conocimientos adquieran todo el grado de 
claridad posible, es preciso además que estén ordenados, que se aso-
cien en nuestra mente, según su respectiva importancia, de manera 
que se perciban las diferencias que los distinguen y las relaciones que 
los unen entre sí. Cuando la oscuridad de los pensamientos no provie-
ne de cada uno de ellos en particular, sino de la falta de orden y con-
cierto, les damos los nombres de embrollados ó enmarañados. 

Si h a c i n á s e m o s conoc imien tos s o b r e conoc imien tos sin e lecc ión ni ó r d e n , r e ca r -
g a r í a m o s i n ú t i l m e n t e la m e m o r i a , d i scur r i r í amos m a l , no c o m p r e n d e r í a m o s el con-
j u n t o ; en una palabra , nos s e m e j a r í a m o s al q u e p r e t e n d i e s e t ene r caba l i dea de u n a 
m á q u i n a viendo tan solo c o n f u s a m e n t e r evue l t o s e n el sue lo los c i l indros y r u e d a s 

d e q u e e s tuv i e se c o m p u e s t a . 
Con un solo ep í te to d e m u e s t r a Horac io cuánto influye el m é t o d o en la c l a r i d a d : 

lucidus ordo. 

186. La claridad de la elocucion depende principalmente de la de 
los pensamientos, porque para que los demás nos entiendan es preciso 
que nos entendamos á nosotros mismos; pero no puede afirmarse de 
un modo absoluto que baste concebir bien para expresarse con clari-
dad. Muchas veces la oscuridad no está en la mente del escritor, sino 
que depende déla expresión. Sera clara la elocucion cuando el escri-
tor, además de concebir con claridad y de observar el debido método 
en la colocación de los pensamientos, acierte á emplear el lenguaje co-
mo un buen espejo, en el cual pueda verse fielmente retratada su 
alma. 



Vade, age, gnale, voca zephiros, et laberepennis. 
( I D . ) 

A c u d e , c o r r e , v u e l a , 
Traspasa el a l ta s i e r r a , o c u p a e l l l a n o , 
No pe rdones la e s p u e l a , 
No d é s paz á la m a n o , 
Menea f u l m i n a n d o el h i e r r o insano . 

( F . L . D E L E O S . ) 

182. La armonía debe nacer de la fuerza del sentimiento, del rau-
dal de la inspiración, y no de premeditadas y frias combinaciones, que 
están al alcance de un escritor cualquiera, y que solo buscan con es-
tudiado empeño los poetas vulgares. La imitación servil é inmediata 
es un defecto, mas bien que una belleza : la onomatopeya fácilmente 
degenera en trivialidad. 

No es p rec i so es tar m u y ve r sado en c u e s t i o n e s d e buen g u s t o pa r a reconocer q u e 
el s i gu i en t e p a s a j e d e Virgi l io : 

At tuba terribilem sonitum procul cere canoro 
Increpuit: sequitur clamor, coelumque remugit, 

e s s u p e r i o r á e s t e o t ro verso , en q u e l a imitación del sonido de la t rompe ta es m a s 
d i r e c t a , pe ro m a s t r i v i a l : 

At tuba terribili sonitn taratantara dixit. 

En la p i n t u r a y en la m ú s i c a , c u a n d o la inspiración no i m p u l s a al a r t i s t a , r e s a l t a 
m a s todavía q u e en la versificación la p u e r i l i d a d de u n a imi tac ión mecánica . Es m u y 
f r ecuen te hace r el e logio d e u n c u a d r o d i c i endo q u e las figuras sal tan d e l lienzo. Un 
ap laud ido maes t ro c o n t e m p o r á n e o e c h ó en olvido á H a y d i n , á Moza r ty á Ross in 1 

c u a n d o en la descr ipc ión d e una t e m p e s t a d imi tó , c o m o podia h a b e r l o h e c h o q u i e n 
j a m á s h u b i e s e s a ludado el a r t e m u s i c a l , el r u m o r d e la lluvia y el b r a m i d o d e los 
v ien tos . 

G l u c k , q u e se p rec iaba de ser mas poeta y pintor que músico, y q u e , según el c é -
l e b r e d i cho de W i e l a n d , prefirió las musas á las sirenas, á pesa r d e q u e e n la e x -
pres ión , y solo en la e x p r e s i ó n , f u n d a b a todo el m é r i t o d e la música d r a m á t i c a , no 
descend ió j a m á s á las triviales y c a l c u l a d a s imi tac iones q u e tanta acep tac ión t i enen 
gene ra lmen te e n t r e el vu lgo . La s i n f o n í a del Jóven Enrique, de su d isc ípulo Mehul , 
es u n a de las compos i c iones en q u e la imi tac ión mecán ica l lega bas ta d o n d e es p e r -
mit ido, s in in f r ing i r las l eyes del b u e n g u s t o , dominando e n e s t e punto como re ina 
de t o d a s las composic iones imi ta t ivas la sinfonía pastoral d e B e e t h o w e n . 

I B . - C U A L I D A D E S E S E N C I A L E S D E L A E L O C U C I O N E N G E N E R A L . 

185. Las cualidades esenciales de la elocucion en general son : 
1.a, claridad; 2.a, precisión; 5.a, variedad y unidad; 4.a, novedad; 
5.a, honestidad y nobleza; 6.*, oportunidad; 7.a, naturalidad. Todas 
juntas constituyen la corrección del estilo, que de ninguna manera 
debe confundirse con la corrección del lenguaje. 

1.—CLARIDAD. 

184 La voz claridad, aplicada metafóricamente á nuestros conoci-
mientos, expresa el efecto producido en el entendimiento cuando el 
objeto del conocimiento se distingue perfectamente de los demás ob-
jetos, cuando se distinguen unas cualidades de otras, percibiendose sus 
mutuas relaciones y su relación con el todo. Si no percibiéramos los 
elementos de un objeto, tendríamos de él un conocimiento oscuro; si 
la oscuridad proviniese de no percibir las relaciones de dichos ele-
mentos ó las del objeto mismo con los demás objetos, resultaría un 
conocimiento confuso. 

El g rado de c lar idad de un conoc imien to e s t á en r a z ó n d i rec ta d e la exact i tud y 
p r o f u n d i d a d d e la anál is is d e s u s e l emen tos . Cuanto mas se analiza u n objeto, m a s 
se conoce, con tal q u e la nimia atención en los p o r m e n o r e s no o f u s q u e la idea del 
l odo ; la s ín t e s i s d e b e en lazar y r e c o n s t r u i r lo q u e una excesiva anál is is podr ía h a -
b e r d e s m e n u z a d o . 

185. Para que nuestros conocimientos adquieran todo el grado de 
claridad posible, es preciso además que estén ordenados, que se aso-
cien en nuestra mente, según su respectiva importancia, de manera 
que se perciban las diferencias que los distinguen y las relaciones que 
los unen entre sí. Cuando la oscuridad de los pensamientos no provie-
ne de cada uno de ellos en particular, sino de la falta de orden y con-
cierto, les damos los nombres de embrollados ó enmarañados. 

Si h a c i n á s e m o s conoc imien tos s o b r e conoc imien tos sin e lecc ión ni ó r d e n , r e ca r -
g a r í a m o s i n ú t i l m e n t e la m e m o r i a , d i scur r i r í amos m a l , no c o m p r e n d e r í a m o s el con-
j u n t o ; en una palabra , nos s e m e j a r í a m o s al q u e p r e t e n d i e s e t ene r caba l i dea de u n a 
m á q u i n a viendo tan solo c o n f u s a m e n t e r evue l t o s e n el sue lo los c i l indros y r u e d a s 

d e q u e e s tuv i e se c o m p u e s t a . 
Con un solo ep í te to d e m u e s t r a Horac io cuánto influye el m é t o d o en la c l a r i d a d : 

lucidas ordo. 

186. La claridad de la elocucion depende principalmente de la de 
los pensamientos, porque para que los demás nos entiendan es preciso 
que nos entendamos á nosotros mismos; pero no puede afirmarse de 
un modo absoluto que baste concebir bien para expresarse con clari-
dad. Muchas veces la oscuridad no está en la mente del escritor, sino 
que depende déla expresión. Sera clara la elocucion cuando el escri-
tor, además de concebir con claridad y de observar el debido método 
en la colocación de los pensamientos, acierte á emplear el lenguaje co-
mo un buen espejo, en el cual pueda verse fielmente retratada su 
alma. 



187. La claridad del lenguaje depende, en primer lugar, de la pu -
reza y propiedad de las voces, y en segundo lugar, de su recta y bien 
concertada colocacion en la f; ase. t i orden de las ideas ha de hallarse 
sensiblemente expresado por el orden de las palabras. Así como de-
ben desecharse los términos anfibológicos, deben evitarse también 
las oraciones y cláusulas de sentido ambiguo. 

Con r e s p e c t o á la c la r idad de la c l á u s u l a , la única regla q u e p u e d e da rse es la d e 
co locar las p a l a b r a s de tal s u e r l e , q u e no ofrezca ninguna duda su respect ivo valor 
g rama t i ca l , para q u e de este modo se descubra la relación e n t r e las ideas por el las 
e x p r e s a d a s , co locando igua lmente las o rac iones según lo exi ja el o rden de s u b o r d i -
nación y inú tua d e p e n d e n c i a , con el objeto de q u e se perc iba d i s t in tamente la r e l a -
ción é n t r e l o s p e n s a m i e n t o s . 

Los adve rb ios y ad je t ivos que califican alguna pa l ab ra , los re la t ivos , los p r o n o m -
b r e s p e r s o n a l e s , l o s poses ivos , q u e á tanta ambigüedad dan lugar en c a s t e l l a n o , y 
las modi f icac iones d e l s u j e t o y del a t r i b u t o , se colocarán al lado de la pa labra á q u e 
s e r e f i e r e n , ó en u n luyar en q u e no den ocasion á n i n g ú n género de d u d a . Los la-
t inos , á p e s a r del g e n i o l ibre de su l engua , eran tan esc rupu losos en es te p u n t o , q u e 
Quinti l iano c e n s u r a la cons t rucc ión de esta f r a se : Se vidisse hominem librum scrt-
bentem, no o b s t a n t e de c o n o c e r s e b i en por el sent ido cuál es el su je to y cua l el 
c o m p l e m e n t o d e la oracion s u b o r d i n a d a . No se m u e s t r a menos ex igente Hermos i -
11a, al cal if icar d e anfibológica la coordinacion del s e g u n d o de los s iguien tes t e r -
cetos : 

Más prec ia el r u i s e ñ o r su p o b r e nido 
De p luma y leves p a j a s , m á s sus que jas 
En el bosque r e p u e s t o y e scond ido , 

Que ag rada r l isonjero las orejas 
De algún pr incipe ins igue, apr i s ionado 
En el me ta l d e las doradas re jas . 

( R I O J A , E p . mor.) 

P e r o con la an f ibo log ía y t o d o , nos p a r e c e mucho mejor es te t e rce to q u e la c o r -

rección p r o p u e s t a p o r el i nexorab le cri t ico. 

188. El estilo figurado, si se emplea con tino y prudencia, léjos de 
oponerse á la claridad de la elocucion, la acrecienta muchísimo. In-
teresando y halagando, pone la sensibilidad y la fantasía al servicio de 
la razón, y para explicar las delicadas emociones del alma, los ocul-
tos misterios de la conciencia, es indudablemente mas claro que el 
soñado lenguaje algebráico, bello ideal de algunos gramáticos mo-
dernos. 

T o d a s las figuras pintorescas presentan los o b j e t o s á la imaginación c o m o si los 
e s t u v i é s e m o s v i e n d o ; las figuras lógicas dan notable vigor á la p r u e b a ; las pa té t icas , 
a g i t a n d o la sens ib i l idad , exci tan vivamente el i n t e r é s y a u m e n t a n la a tenc ión . Los 
ep í t e to s , n o t a n d o las cua l idades i n t e r e s a n t e s de los obje tos , los hacen m a s v i s ib les ; 
y hasta los t r o p o s de palabra y la mayor par le de los d e s e n t e n c i a , q u e por razón d e 
su dob le s e n t i d o p a r e c e que debe r í an o f u s c a r el p e n s a m i e n t o , v í s t en l e , ai c o n t r a r i o , 

d e c i e r to r e s p l a n d o r suave q u e nos e n c a n t a , y con t r ibuyen á g r a b a r l e m a s h o n d a -

m e n t e en n u e s t r o e sp í r i tu . 
Salvas a l g u n a s excepc iones , de q u e se hab l a r á m a s a d e l a n t e , p u e d e a s e g u r a r s e 

q u e e s viciosa toda figura que o f u s q u e el sen t ido . Por esto d icen los r e tó r i cos que 
las m e t á f o r a s , las comparac iones , las a legor ías , las a l u s i o n e s , e tc . , han d e se r lumi -
nosas ó t o m a d a s de ob je tos muy conoc idos . 

189. La construcción figurada, colocando las palabras enfáticas en 
el lu^ar mas visible de la cláusula, agrupando las ideas accesorias de 
modo que no ofusquen las principales, dando al sentido un interés 
gradual y una trabazón íntima que realce la unidad del pensamiento, 
contraponiendo ó colocando paralelamente las palabras y miembros 
de la cláusula para indicar el contraste ó la correspondencia entre 
las ideas y pensamientos, comunica tersura á la frase y favorece no-
tablemente la inteligencia del sentido. 

La m a y o r p a r l e de las reglas q u e dan Blair y Hermosi l la al t r a t a r d e la energía de 
la c l á u s u l a , son a p l i c a b l e s ^ la c l a r idad . Es de m u c h a ut i l idad su l e c t u r a , por la 
m u l t i t u d de e j e m p l o s y finas obse rvac iones q u e las a c o m p a ñ a n . En el las s e e n c o n -
t r a r á n d e s e n v u e l t a s las ideas s u c i n t a m e n t e expues t a s e n e s t e p á r r a f o . 

190. Pero debe advertirse que la claridad es una cualidad relativa, 
tanto por lo que respecta al asunto de que se trata, como por parte 
de los oyentes ó lectores a quienes se dirige el que habla ó escribe. 

U n a s m a t e r i a s se p re s t an á la c lar idad m a s q u e o t r a s : á med ida q u e la c i e n c i a 
genera l iza v a b s t r a e , hácese m e n o s a sequ ib le á los ojos del vulgo. Las c iencias m e -
taf ís icas j a m á s t e n d r á n la c l a r idad d e las ciencias f í s i cas ; la filosofía escocesa se ra 
s i empre mas c lara q u e la filosofía a l e m a n a ; en t re los mismos filosofos a l e m a n e s , la 
p a r t e de observac ión y apl icación es c o n s t a n t e m e n t e m a s c lara q u e la p u r a m e n t e 
e specu la t iva ; Kant y H e g e l , tan nebu losos en a lgunos p u n t o s , son tan perspicuos 
en o t ros c o m o el m a s intel igible de los filósofos f r anceses . La c lar idad e s impos ib le 
en c ie r tas m a t e r i a s , p o r q u e no á lodas pa r t e s alcanza la débi l m i r a d a del h o m b r e ; 
t a m b i é n el m u n d o m e l a f i s i c o gira envue l to en u n a a t m ó s f e r a c u y o s ú l t imos limites 
son pa ra la razón h u m a n a los ú l t i m o s l imi tes d e la vida. P o r ot ra p a r t e , m u c h a s ve -
ces es tá la oscur idad en la m e n t e del lec tor , y no en la de l escr i tor ni e n las paginas 
del l ib ro : para ve r los o b j e t o s , a d e m á s d e espacio y l u z , s e ueces i t an o jos . A juz-
g a r de la c lar idad d e un escr i to , ha d e a t e n d e r s e , po r c o n s i g u i e n t e , al g r a d o ü e 
c a p a c i d a d q u e n a t u r a l m e n t e d e b e m o s s u p o n e r e n las personas a q u i e n e s es ta d i r i -
g i d o En o b r a s des t inadas al vulgo seria d e f e c t u o s o un est i lo muy p r o f u n d o y m e l a -
f is ico , y adolecer ía de o scu r idad el l e n g u a j e t é c n i c o : p o r el con t ra r io , en las ob ras 
c ient í f icas es u n m é r i t o muy r e c o m e n d a b l e la p r o f u n d i d a d , y el l e n g u a j e técnico es 
m u c h o m a s claro y p r e c i s o q u e e l l e n g u a j e vu lga r . 

191. No debe considerarse la mayor ó menor profundidad de un 
pensamiento ó de un escrito como un mayor ó menor grado de clan-



dad. La oscuridad y la profundidad son dos cosas enteramente dis-
tintas , como son enteramente distintas la claridad y la futilidad. 

Solo p a r a los m i o p e s de e n t e n d i m i e n t o , ó p a r a los q u e asp i ran á ve r lo todo de una 
o j e a d a , e s o s c u r o el p e n s a m i e n t o p r o f u n d o : u n a vez c o m p r e n d i d o , despide r a u d a -
l e s de luz ; su p r e t e n d i d a o scu r idad p r o v i e n e d e su r e sp landor m i s m o , q u e n o s d e s -
l u m h r a . 

492. La claridad es el fundamento de la buena elocucion. De nada 
servirían las mas excelentes cualidades del discurso, si las personas á 
quienes nos dirigiéramos no pudiesen comprendernos. Pero no basta 
que nos comprendan ; es preciso que nos comprendan sin esfuerzo 
alguno. 

Quarenon ut intelligere possit, sed ne omnino possitnoninlelligere curandum. La 
c l a r i d a d es u n g r a d o d e be l leza posi t iva ; e s , c o m o d ice V a u v e n a r g u e s , el barn iz d e 
los g r a n d e s m a e s t r o s . 

Nobis prima sit virtus perspicuilas, propria verba, rectus ordo, non in longum di-
lata conclusio : nihil ñeque desit ñeque superfluat. Ita sermo et doctis probabilis, et 
planus imperitis erit quia idipsum in Consilio est habendum, nonsemper tam esse 
acrem judicis intentionem, ut obscuritatem apud se ipse discutiat, et tenebris ora-
tionisinferat quoddam intelligentice suce lumen, sed multis eum frequenter cogita-
tionibus avocari; nisi tam clara fuerint quiz dicemus, ut in animum ejus oralio, ut 
solin oculos, eliamsi in eam non intendatur, incurrat. (QUINT., VIII, 2. ) La o scu r idad 
es la e n f e r m e d a d de los e n t e n d i m i e n t o s d é b i l e s ; e s t a m b i é n el escol lo d o n d e f r e -
c u e n t e m e n t e t ropiezan los q u e s in d o t e s suf ic ien tes hacen gala de l a r t e de b ien d e -
c i r , y n o p o c a s veces es u n r e c u r s o d e q u e se vale la pedan t e r í a p a r a i m p o n e r al 
v u l g o y dar c i e r t o s v i sos d e p r o f u n d i d a d á las f r a s e s vacias d e s e n t i d o . 

193. La ignorancia del asunto, la falta de lógica, la superabun-
dancia de nociones vagas y no meditadas, el desordenado vuelo déla 
fantasía, los deseos de aparentar erudición, profundidad, elegancia, 
ingenio ó delicadeza, la concision extremada ó la difusión empala-
gosa, que ahoga las ideas culminantes en un sin número de porme-
nores , son las causas mas comunes de la oscuridad de la elocucion. 

La oscu r idad de la e locuc ion ha s ido en t o d o s t i e m p o s u n o d e los p r i m e r o s y m a s 
p e r n i c i o s o s e f e c t o s del m a l gus to . 

L a - B r u y é r e con s u na t ivo dona i re hac ia b u r l a de es t e l a m e n t a b l e ex t rav io : «¿Quie-
r e s d e c i r m e q u e h a c e f r i ó ? P u e s ¿ p o r q u é n o m e d i c e s : Hace f r i ó ? ¿ E s p o r ven tura 
u n c a r g o de conciencia h a b l a r d e m o d o q u e nos e n t i e n d a n , h a b l a r como habla lodo 
el m u n d o ? » Q u e v e d o y L o p e de V e g a , D. L e a n d r o Morat in y la mayor p a r t e d e 
n u e s t r o s e s c r i t o r e s sa t í r i cos t u v i e r o n s o b r a d a s ocas iones de c h a n c e a r s e con los d e s -
va r io s d e n u e s t r o s cu l to s . Del m o d o s i g u i e n t e t e rmina Lope d e Vega un muy c u l t i -
e n d i a b l a d o sone to . • 

¿ E n t i e n d e s , Fab io , lo q u e voy d i c i endo? 
— Y ¡ t o m a si lo e n t i e n d o ¡—Mien te s , F a b i o ; 
Q u e yo soy q u i e n lo d i g o , y n o lo e n t i e n d o . 

Pero ni Lope d e Vega ni Q u e v e d o cons igu ie ron l i b r a r s e e n t e r a m e n t e del c o n t a g i o , 

y m a s d e c u a i r o veces p u d i e r a n h a b e r s e d i c h o á sí m i s m o s : 

Ni me e n t i e n d e s ni te en t i endo ; 

P u e s c á t a l e q u e soy c u l t o . 

194. No obstante de lo dicho, en ciertas ocasiones es un mérito 
presentar los objetos á media luz. Hay cosas que el escritor cauteloso 
debe presentar cubiertas de un finísimo y trasparente velo. Encontra-
mos , por otra parte, un placer en penetrar la intención del escritor 
al través de la delicadeza y finura de la expresión. Pero nunca debe 
confundirse la suavidad de la luz con el efecto de las tinieblas. 

Asi como los o b j e t o s d e la na tu ra l eza en c i e r t a s o c a s i o n e s nos p a r e c e n m a s poé t i -
cos v is tos á la l ib ia luz de la t a r d e , ó m i s t e r i o s a m e n t e envue l to s y medioMDCU tos 
e n t r e la n i e b l a ; de la m i s m a m a n e r a acontece con los o b j e t o s de l p e n s a m i e n o. L a s 
a l u s i o n e s , la p e r í f r a s i s , la l i t o t e , la m e l a l é p s i s , y á veces la c o m p a r a c i ó n a m e -
t á f o r a y la a l e g o r í a t e m p l a n a g r a d a b l e m e n t e la c la r idad del p e n s a m i e n t o . Si la i m a -
g inac ión se a l e g r a y e m b e l e s a al c o n t e m p l a r los b r i l l an te s co lo res d e la p e s , a . m e -
ridional, t a m b a n se c o m p l a c e en d ivaga r t r i s t e m e n t e c u a n d o a la c a .da d e l c r e p ú s -
c u l o oye r e s o n a r el eco d e la s o m b r í a b a l a d a . 

2 . — P R E C I S I O N . 

195. La precisión consiste en no decir mas ni menos de lo que debe 
decirse. Una concision desmedida y oscura es tan contraria a la pre-
cisión como la difusión ó amplificación viciosa del discurso y la re-
dundancia ó superfluidad de palabras, lioc amet, hoc spernatpromissi 
carminis auctor. 

Blair d i ce q u e la voz precisión v i e n e de prcecidere, c o r t a r ; y significa el hecho d e 
c e r c e n a r toda s u p e r f l u i d a d , y d e p o d a r la e x p r e s i ó n de tal m a n e r a , q u e n o m u é s e 
s ino una copia exac ta de la i dea . C a p m a n y la cons ide r a c a s , 
B l a i r ; p e r o la l imita á las i d e a s . La A c a d e m i a e n l . e n d e p o r p r e c i s i ó n a e x a c t , l u « l 
concisa e n el d i s cu r so . Hermos i l l a e n u m e r a la p rec i s ión e n t r e a s c u a b d e s d e la 
e x o r e s i o n e s « L a p r o p i e d a d , d i c e e s t e a u t o r , cons i s te en q u e las expres iones no 
r e p r e s e n t e n una idea dis t inta ' de la q u e q u e r e m o s ; !a ^ en q u e n o la e n u n 
c ien en t é r m i n o s g e n é r i c o s q u e c o n v e n g a n t a m b i é n a J J 
n o la p r e s e n t e n mas comple t a de lo q u e es en rea l idad » A u n q u e em e^ ^ ' g ^ e ™ 
g a r u s a m o s de la voz precisión en s en t i do de d e t e r m i n a c i ó n , e c ü i » , p u ^ w h 
d a d , e t c . , n o es este el s e n t i d o técnico en q u e la r e t o r i c a la e m p l e a _La p r e c s on 
c o n , ; la d e f i n e H e r m o s i l l a , e s t á ya comprend ida en la p r o c e d a , d n i l as p a i r a s 
vagas n i las inexac ta s p u e d e d e c i r s e en r i g o r q u e s e a n p r o p i a s , o p o r lo m e n o s 
se rán las m a s p r o p i a s . 

196. Incurrimos en el vicio llamado difusión, c u a n d o recargamos 
el discurso de circunloquios inútiles, ó desleimos excesivamente los 



pensamientos, llevando hasta el último extremo la análisis y la proli-
jidad de los pormenores, ó repetimos inoportunamente las mismas 
ideas, vistiéndolas de diferentes modos; en una palabra, si amplifica-
mos mas de lo que permite el asunto. Incurrimos en el vicio de re-
dundancia cuando llenamos la cláusula de palabras supéríluas, ya por 
valemos de pleonasmos reprobados por el uso y que no auméntenla 
energía de la expresión, ya por no aprovechar debidamente la fuerza 
elíptica del idioma. 

No es pues c ier to , como asegura Capmany, que la precisión per tenezca solamente 
á las c o s a s , á las i d e a s , y que la concision pertenezca á la expres ión . En es tos ver -
sos de Lope d e Vega : 

Amó á Leonor Alfonso a lgunos a ñ o s , 
No fué Leonor de Alfonso aborrecida 

se falta á la precisión por causa del pensamiento, p o r q u e el s e g u n d o verso no e s 
m a s q u e una repetición del p r imero . En el mismo vicio se incurre cuando en las d e s -
cr ipc iones y narraciones no se omiie ninguna c i rcuns tanc ia , por inútil que sea. Fal-
ta r íamos , por úl t imo, á la precisión del l engua je d ic iendo:«El vencedor llevaba en 
la cabeza una c o r o n a , la cual corona era de r amas d e l a u r e l , en t re te j idas unas con 
otras.» 

197. Pero así como se falta á la precisión por exceso de ideas y de 
palabras inútiles, también puede caerse en el extremo opuesto de no 
desenvolver suficientemente los pensamientos y de suprimir palabras 
necesarias para completar el sentido gramatical. Este defecto es el 
que llamamos concision viciosa. 

Si no se qu ie re d a r el n o m b r e de preciso al autor que no dice todo lo que d e b e 
deci r , invéntese otra pa labra que exprese e s t a idea cnn mas exact i tud . Lo que aquí 
conviene de ja r consignado es que una de las cua l idades mas impor tan tes de ¡a elo-
cución consis te en no d e c i r m a s de lo que d e b e dec i r se y en no omit i r nada que no 
deba ser omit ido. Niliil ñeque desit ñeque superfluat. 

198. La difusión y la redundancia hacen el estilo lánguido y pe-
sado ; la concision excesiva le llena de aridez, frialdad y dureza. Am-
bos defectos engendran la oscuridad; porque de la supérflua abun-
dancia de pormenores nace la confusion, así como de la exagerada 
economía de conceptos y de palabras pueden nacer la vaguedad, la 
imperfección ó la vaciedad de sentido. 

En el pr imer caso se divide la atención y se ofusca el en tendimiento , como le s u -
c e d e al q u e en medio d e una multitud de obje tos quiere verlos todos á la vez, que 
se r inde de fatiga y no cons igue ver nada. En el segundo caso, parece que el au to r 
roba de nuestra vista los obje tos dejando l ibre campo á nues t r a s imaginaciones. 

La difusión ó es tér i l abundancia es defec to en que se i n c u r r e con mas f r e c u e n -

cia que en el ex t remo opues to d e una concision viciosa. El escr i tor imper i to q u e n o 
acierta con aquella expresión única d e que habla L a - B r u y e r e , acumula los s m o n i -
mos v los e p í t e t o s , amplifica y repi te lo que ha d icho, y parece que desconfía de la 
inteligencia del lector y de su inteligencia p r o p i a ; « anda s . e m p r e c e r c a , pero j a m a s 

acierta con el objeto.» 
Otras veces la dilusion es hi ja de la demasiada conf ianza : hay escr i tores verbosos 

q u e , p rec iándose de f acundos , cifran lodo el mér i t o de la elocuencia en los a luvio-
nes de palabras y en la soltura y celer idad de la l engua . La cos tumbre de hablar 
mucho, sin tiempo de medi tar lo q u e se habla ni de co r reg i r lo que se e s c n b e , es 
u n , d e las principales causas de la di fus ión del estilo, y la que pr incipalmente ha 
dado fama d e locuaces á los abogados. La fantasía no re f renada por la fr ía m e d . t a -
cion e n g e n d r a el mismo vicio; los n i ñ o s , las m u j e r e s , las personas q u e , carec iendo 
de sólidos e s t u d i o s , han leído ó viajado mucho , son genera lmente dilusos y amigos 
de in te rminab les d igres iones . O t r o s , finalmente. no acordándose de que la ve rda -
dera elegancia es he rmana d e la s e n c i l l e z , rellenan sus escr i tos d e ep í t e to s , me tá -
f o r a s , pe r , f r a s i s , a legorías y comparac iones insulsas (ambilma ornamenta); como 
si la exuberancia de los adornos fuese capaz d e supl i r su falta d e valor . .u r inseco , 
y como si la lozanía de la expres ión pud ie se encubr i r j amas la vaciedad d e pensa-
miento Eslin quibusdam turba inanium verborum.qui dum communem loquendi 
morem reformidant, ducti specie nitoris, circumeunt omnia copiosa loquacitale que 

d í ~ e í estilo proviene de la falta d e imaginación y de conocimientos g e n e -
ra l e s y v a r i a d o s , asi como la concis ion viciosa es defecto de q u e adolecen los que 
se afanan por aparentar profund;d. id. P „ , „ „ „ „ „ 

Inútil seria adver t i r cuanto con t r ibuye á la precis ión de la f rase el perfecto cono-

cimiento del id ioma. 

3. —VARIEDAD Y UNIDAD. 

199 La variedad y la unidad son , como se dijo en el párrafo 11, 
dos condiciones necesarias de la belleza, y por lo mismo son también 
dos cualidades esenciales de la buena elocucion. La elegancia, la ener-
gía, la vehemencia, la sublimidad misma, fatigarían la atención del 
lector mas paciente si dominasen constantemente en una obra de al-
gunas dimensiones. La repetición de las mismas figuras, de los mis-
mos giros, de las mismas cadencias, de las mismas palabras, acabaría 
por causar hastío y sueño. Pero la variedad debe estar subordinada 
a la unidad. La falta de variedad produce amaneramiento; la taita de 
unidad, desigualdad. 

El escr i tor d e b e tomar e jemplo d e la p intura q u e tan excelentes efectos p roduce 
por med io de la acer tada co .ubmacion de colmes y de la contraposicion d é la luz y 
las sombras . Pero la bel leza de los contrastes no consis te en pone r lo l ' a n c o a l l a d o 
d e lo n e g r o ; la variedad no depende de las transiciones violentas " ' d e a incons .de-
rada mezcla de tonos y estilos. ¿Qué efecto p roduc . r . a un cuadro en que se Mesen 
r eun idos el estilo del T i c i a n o , de Velazquez, de Rubens y d e " e m b r a n t ? 

Así como Séneca y nues t ros escr i to res d e los re inados de Fel ipe IV< y Caí 
los II abusaron del modo breve y sentencioso y d e la ant í tes is , y otros se h .c .e ion 



pensamientos, llevando hasta el último extremo la análisis y la proli-
jidad de los pormenores, ó repetimos inoportunamente las mismas 
ideas, vistiéndolas de diferentes modos; en una palabra, si amplifica-
mos mas de lo que permite el asunto. Incurrimos en el vicio de re-
dundancia cuando llenamos la cláusula de palabras supérfluas, ya por 
valemos de pleonasmos reprobados por el uso y que no auméntenla 
energía de la expresión, ya por no aprovechar debidamente la fuerza 
elíptica del idioma. 

No es pues c ie r to , c o m o a s e g u r a Capmany, q u e la precis ión pe r t enezca solamente 
á las c o s a s , á las i d e a s , y que la concision per tenezca á la exp re s ión . En e s t o s v e r -
sos de L o p e d e Vega : 

Amó á Leonor Alfonso a lgunos a ñ o s , 
No fué L e o n o r de Alfonso aborrec ida 

s e falta á la prec is ión pn r causa del pensamiento , p o r q u e el s e g u n d o ve r so no e s 
m a s q u e una repetición del p r i m e r o . En el mismo vicio se i ncu r r e cuando en las d e s -
c r i pc iones y nar rac iones no se omite ninguna c i r c u n s t a n c i a , po r inútil q u e sea . Fa l -
t a r í a m o s , por ú l t imo, á la precis ión del l e n g u a j e d i c i e n d o : « E l vencedor llevaba en 
la cabeza una c o r o n a , la cua l corona era de r a m a s d e l a u r e l , e n t r e t e j i d a s unas con 
otras .» 

197. Pero así como se falta á la precisión por exceso de ideas y de 
palabras inútiles, también puede caerse en el extremo opuesto de no 
desenvolver suficientemente los pensamientos y de suprimir palabras 
necesarias para completar el sentido gramatical. Este defecto es el 
que llamamos concision viciosa. 

Si no s e q u i e r e d a r el n o m b r e de preciso al au to r q u e no dice todo lo que d e b e 
dec i r , i nvén tese ot ra p a l a b r a q u e exprese e s t a idea cnn mas exac t i t ud . Lo que a q u í 
conviene d e j a r cons ignado es q u e una de las c u a l i d a d e s m a s i m p o r t a n t e s de ¡a e lo-
cución cons i s te en no d e c i r m a s de lo que d e b e d e c i r s e y en no omi t i r nada que no 
deba se r omi t ido . Niliil ñeque desit ñeque superfluat. 

198. La difusión y la redundancia hacen el estilo lánguido y pe-
sado ; la concision excesiva le llena de aridez, frialdad y dureza. Am-
bos defectos engendran la oscuridad; porque de la supérflua abun-
dancia de pormenores nace la confusion, así como de la exagerada 
economía de conceptos y de palabras pueden nacer la vaguedad, la 
imperfección ó la vaciedad de sentido. 

En el p r imer caso se d iv ide la a tención y se ofusca el en t end imien to , como le s u -
c e d e al q u e en medio d e una mult i tud de ob j e to s qu ie re verlos todos á la vez, q u e 
se r inde de fat iga y no c o n s i g u e ver nada. En el segundo caso, pa rece q u e el a u t o r 
roba de nues t ra vista los ob j e to s dejaivlo l i b re campo á n u e s t r a s imaginaciones . 

La d i fus ión ó es té r i l abundanc ia es d e f e c t o e n q u e s e i n c u r r e con m a s f r e c u e n -

cia q u e en el e x t r e m o o p u e s t o d e una concision viciosa. El e sc r i t o r i m p e r i t o q u e n o 
ac ier ta con aque l la expres ión única d e q u e habla L a - B r u y e r e , a cumula los s m o m -
m o s v los e p í t e t o s , amplif ica y rep i te lo q u e ha d i cho , y p a r e c e q u e desconf ía de la 
intel igencia del lector y de su intel igencia p r o p i a ; « anda s . e m p r e c e r c a , pe ro j a m a s 

acier ta con el ob je to .» 
Otras veces la d i lus ion es h i j a de la demas i ada c o n f i a n z a : hay esc r i to res ve rbosos 

q u e , p r e c i á n d o s e de f a c u n d o s , c i f ran todo el m é r i t o de la e locuencia en los a l u v i o -
n e s de pa lab ras y e n la so l tura y ce le r idad de la l e n g u a . La c o s t u m b r e de hablar 
mucho , sin t i empo de med i t a r lo q u e se habla ni de c o r r e g i r lo q u e se e s c n b e , es 
u n , d e l a s pr inc ipa les causas de la d i fus ión del est i lo, y la q u e p r inc ipa lmen te ha 
dado fama d e locuaces á los abogados . La fantasía no r e f r e n a d a por la f r ía m e d . t a -
cion e n g e n d r a el mi smo vic io ; los n i ñ o s , las m u j e r e s , las personas q u e , c a r e c i e n d o 
de sól idos e s t u d i o s , han le ído ó via jado m u c h o , son g e n e r a l m e n t e d , lusos y a m . g o s 
de i n t e r m i n a b l e s d i g r e s i o n e s . O t r o s , finalmente. no a c o r d á n d o s e de q u e la v e r d a -
de ra e legancia es h e r m a n a d e la s e n c i l l e z . re l lenan sus esc r i tos d e e p í t e t o s , m e t á -
f o r a s , p e r , f r a s i s , a l egor ías y c o m p a r a c i o n e s i n su l sa s (ambUiosa ornamenta); como 
si la e x u b e r a n c i a de los ado rnos fuese capaz d e sup l i r su falta d e valor M e c o , 
y como si la lozanía de la exp re s ión p u d i e s e e n c u b r i r j a m a s la vaciedad d e p e n s a -
mien to Estin quibusdam turba inanium verborum.qui dum communem loquendi 
morem reformidant, ducti specie nitoris, circumeunt omnia copiosa loquacitale qux 

d í a ~ e í est i lo p r o v i e n e de la falta d e imaginac ión y de c o n o c i m i e n t o s g e n e -
r a l e s y v a r i a d o s , asi c o m o la concis ion viciosa es de fec to de q u e adolecen los q u e 
se afanan por apa ren ta r p rofund;d . id . * „ , „ „ „ „ „ 

Inútil ser ia adver t i r c u a n t o c o n t r i b u y e á la p rec i s ión de la f r a s e el per fec to cono-

c imien to del i d ioma . 

3 . —VARIEDAD Y UNIDAD. 

199 La variedad y la unidad son , como se dijo en el párrafo 11, 
dos condiciones necesarias de la belleza, y por lo mismo son también 
dos cualidades esenciales de la buena elocucion. La elegancia, la ener-
gía, la vehemencia, la sublimidad misma, fatigarían la atención del 
lector mas paciente si dominasen constantemente en una obra de al-
gunas dimensiones. 1.a repetición de las mismas figuras, de los mis-
mos giros, de las mismas cadencias, de las mismas palabras, acabaría 
por causar hastío y sueño. Pero la variedad debe estar subordinada 
a la unidad. La falta de variedad produce amaneramiento; la taita de 
unidad, desigualdad. 

El esc r i to r d e b e t o m a r e j e m p l o d e la p in tu ra q u e tan exce len tes e fec tos p r o d u c e 
po r m e d i o de la a c e r t a d a c o m b m a c i o n de colo-es y de la contraposic ion dei la luz y 
las s o m b r a s . Pe ro la be l leza de los cont ras tes no cons i s te en p o n e r lo b l anco al l ado 
d e lo n e g r o ; la var iedad no d e p e n d o de las t rans ic iones v .o lentas " ' d e a i ncons .de -
r ada mezcla de tonos y est i los. ¿ Q u é efecto p r o d u c . r . a un c u a d r o en q u e se Mesen 
r e u n i d o s el est i lo del T i c i a n o , de Velazquez , de R u b e n s y d e « e m ^ n t ? 

Así como Séneca y n u e s t r o s e s c r i t o r e s d e los r e m a d o s de Fe l ipe IV< y Caí 
los II abusa ron del m o d o b r e v e y sen tenc ioso y d e la an t í t e s i s , y o t ros se h . c . e i o n 



e m p a l a g o s o s c o n s u e s t u d i a d a d u l z u r a , ó s e de j a ron d e s l u m h r a r po r el lu jo a s i á t i co 
d e la d i c c i ó n , ó d e l e i t a r o n sus o idos c o n l a , m o n ó t o n a p o m p a d e los p e r í o d o s r e -
t u m b a n t e s , u n a p a r t e no d e s p r e c i a b l e d e la m o d e r n a l i t e r a t u r a , h u y e n d o d e la m o -
no ton ía , no ha p e r d o n a d o la ocas ion d e p r o d u c i r s o r p r e n d e n t e s e f e c t o s c o n p i n c e l a -
d a s d e b r o c h a g o r d a . 

Qui variare cupit rem prodigialiter unam 
Delphinum sylvis adpingit, fluctibus aprum. 

(HOR.) 

4. — NOVEDAD. 

200. La novedad es el carácter general de todo lo que por pri-
mera vez se manifiesta á nuestra inteligencia, á nuestra sensibilidad 
ó á nuestra actividad. En consecuencia, la novedad, lo mismo que 
la claridad, es una relación entre el objeto y el sujeto. 

Aunque la novedad no es un elemento de la belleza, porque no 
todos los objetos nuevos son bellos, ni los objetos bellos pierden su 
hermosura por dejar de ser nuevos, es, sin embargo, una de las mas 
abundantes fuentes de los placeres estéticos. 

El p l a c e r d e la n o v e d a d p r o v i e n e , s e g ú n J o u f r o i : 1.°, de l s e n t i m i e n t o del m a y o r 
desenvo lv imien to d e n u e s t r o s e r ( e n s a n c h e e n la e s f e r a d e n u e s t r a i n t e l i genc i a , s e n -
s i b i l i d a d ó a c t i v i d a d ) ; 2 ." , de la c o n c i e n c i a m a s viva de l p l a c e r o c a s i o n a d o p o r e l 
o b j e t o . La n o v e d a d fija la a t e n c i ó n y a u m e n t a la v ivacidad d e n u e s t r a s s e n s a c i o n e s 
y p e r c e p c i o n e s . 

201. La novedad de los conceptos, y en el modo de ordenarlos y 
expresarlos, constituye la originalidad de la elocucion. Todos los 
grandes escritores se distinguen por la originalidad, por el carácter 
propio y peculiar de su estilo, en el cual se halla como reflejada su 
fisonomía moral. 

L a falta d e o r i g ina l i dad ó falta d e p a r t i c u l a r p u n t o d e vista s u p o n e vulgaridad. Las 
d o t e s n a t u r a l e s , la e d u c a c i ó n , la í ndo le d e los e s t u d i o s , las o b r a s q u e se han l e i d o 
con p r e f e r e n c i a , e l c l i m a , las v i c i s i t udes d e la v i d a , t odo c u a n t o n o s r o d e a i n f luye 
e n n u e s t r a m a n e r a d e sent i r y d e p e n s a r , y d e la d i fe renc ia d e a f ec to s é i d e a s n a c e 
la d i f e r e n c i a d e es t i lo . 

E l e s c r i t o r d e e l e v a d o ingenio , q u e r e c i b e s u s i n s p i r a c i o n e s d e la n a t u r a l e z a , q u e 
r ac ioc ina p o r s i m i s m o , q u e c o n s i g u i ó a s i m i l a r s e , y c o n v e r t i r en s u s t a n c i a p r o p i a 
lo q u e e s t u d i ó e n los l i b r o s , n o p u e d e m e n o s d e e x p r e s a r s e con la m i s m a o r i g i n a -
l i d a d con q u e p i e n s a . Al c o n t r a r i o , e l q u e a b d i c a su p e r s o n a l i d a d , e l q u e r e d u c e 
t o d o su t r a b a j o i n t e l e c t u a l al s i m p l e e j e r c i c i o d e la m e m o r i a , y q u e p o r fa l t a d e i n -
g e n i o , ó por exce s iva t i m i d e z , ó p o r un r e s p e t o e x a g e r a d o á los b u e n o s m o d e l o s , 
j a m á s s e a t r e v e á s o l t a r los a n d a d o r e s , c o n v e r g ü e n z a suya f o r m a r á p a r t e de l esclavo 
rebaño de imitadores, d e q u e s e b u r l a b a con t a n t o d o n a i r e e l sa t í r ico la t ino . 

E s t a n t a la f u e r z a d é l a i m i t a c i ó n , t a n t o lo q u e influye en n u e s t r a v ida e l e j e m p l o , 

q u e la m a y o r p a r t e d e los h o m b r e s p i ensan y o b r a n p o r q u e d e a q u e l m o d o o b r a n y 
p i e n s a n los d e m á s . No s o l a m e n t e en los p r e n d i d o s d e las d a m a s e s d o n d e e j e r c e s u 
i m p e r i o la ve le idosa m o d a ; p o r q u e t a m b i é n a r r a s t r a en la c o r r i e n t e d e s u s c a p r i -
c h o s l a s c o s t u m b r e s de l v u l g o , las a r t e s , las c i e n c i a s , la po l í t i ca , la filosofía, las 
c r e e n c i a s . 

202. El escritor que hurta los conceptos y las expresiones, que ci-
fra todo el arte de la composicion en zurcir ajenos retazos, solo pro-
duce obras sin vida, sin inspiración, obras semejantes á las figuras 
de cera ó á las flores artificiales, pálido trasunto de las que se alimen-
tan y crecen en el seno de la tierra. Este es el escritor plagiario, que 
por ningún estilo debe confundirse con el buen imitador. 

203. La originalidad es prenda de mucha estima; pero tal como 
algunos la entienden, además de un sueño quimérico, es la principa 
causa de los delirios y extravagancias que han sido el oprobio de las 
artes y de la literatura. La naturaleza y el hombre, en medio de la 
variedad de fenómenos y modificaciones que en la série de los tiem-
pos ofrecen, están sujetos á leyes constantes; leyes á que debe atem-
perarse el ingenio del artista, bajo pena de caer en el absurdo. 

L o s b u e n o s m o d e l o s d e l a s a r t e s no p u e d e n m e n o s d e p a r e c e r s e , c o m o se p a r e c e 
u n h o m b r e á o t r o h o m b r e , d i f e r e n c i á n d o s e t an solo á la m a n e r a q u e un h o m b r e b i e n 
c o n f o r m a d o se d i f e r e n c i a d e o t r o h o m b r e b i e n c o n f o r m a d o . E l m u n d o q u e nos r o -
d e a , e s el m u n d o en q u e n u e s t r o s p a s a d o s v i v i e r o n ; lo m a s q u e h a c e e l e sc r i t o r o r i -
ginal e s var ia r el p u n t o d e v i s ta . 

B u s c a r la or ig ina l idad en las d e f o r m i d a d e s d e la n a t u r a l e z a , h e r m a n a r l a s s e r -
p i e n t e s con las aves v los t i g r e s con los c o r d e r o s , j u n t a r la c abeza d e la m u j e r con 
la cola del p e z , y c o n c r e t á n d o n o s á la e l o c u c i o n , p e n s a r y e s c r i b i r d e un m o d o 
o p u e s t o al m o d o c o m o piensa y e s c r i b e todo el m u n d o , no e s s e r o r i g i n a l , es s e r r i -
d í cu lo y loco d e a t a r . 

204. Otro absurdo á que también ha llevado el deseo de ser ori-
ginal, ha sido el desprecio de las reglas y de los buenos modelos. Lo 
que en este caso el escritor consigue es trasladarse á la infancia del 
arte. 

R o m p e r con las t r a d i c i o n e s y s a c u d i r el f r e n o d e t o d a a u t o r i d a d , a i s l a r se en m e -
dio d e la h i s to r i a y d e la vida p r e s e n t e , e q u i v a l e á p r o c l a m a r e l d e s o r d e n . Quien 
e s t o h a c e m i r a con i n j u s t o d e s p r e c i o la in t e l igenc ia del g é n e r o h u m a n o , p a r a i d o -
l a t r a r c o n nec io o r g u l l o s u p r o p i a in t e l igenc ia . 

E s u n a t e m e r i d a d q u e a r g u y e ignoranc ia l l a m a r p l ag i a r i o á un a u t o r p o r q u e n o 
a b a n d o n ó la a n c h u r o s a , p e r o ún ica s e n d a de l b u e n g u s t o , so lo p o r q u e o t r o s la h o -
l laron a n t e s q u e é l . 

L o s q u e se a f a n a n en b u s c a r en u n esc r i to p e n s a m i e n t o s y f r a s e s t o m a d a s d e o t ros 
a u t o r e s , s e p a r e c e n m u c h í s i m o al D. Bonifaz d e q u e hab la Moratin en s u r o m a n c e A 
Geroncio. L a o r i g i n a l i d a d d e b e b u s c a r s e en el a l m a , q u e vivifica la o b r a y d e r r a m a 



calor en la e locuc ion . No e s plagiar io Bellini p o r q u e haya t o m a d o f r a ses en t e r a s d e 
los g r a n d e s c o m p o s i t o r e s a l e m a n e s ; no es plagiar io He r r e r a cuando en su Canción 
á la batalla de Lepanto imita el Cántico de Moisés; no es p lagiar io F r . Luis de León 
cuando en su Profecía del Tajo imita la Profecía de Nereo. La personal idad d e l a r -
tista se t rasparen ta de un m o d o visible en es tas compos ic iones ; y si e s tos son p l a -
g i o s , la his tor ia d e las a r l e s , la de las c i e n c i a s , la del g é n e r o h u m a n o no es m a s 
q u e u n a g r a n sé r i e d e p l ag ios . 

5. - HONESTIDAD Y NOBLEZA. 

205 El buen escritor no solamente debe ser moral en el fondo, 
sino también en la forma y en los mas insignificantes pormenores. 
La honestidad, una de las prendas morales que mas enaltecen al hom-
bre, puede considerarse como una cualidad literaria, puesto que la 
belleza es hermana del pudor. 

No basta la bondad del fin p a r a ju s t i f i ca r la torpeza de los medios . Si en a lgunas 
o b r a s de pasa t iempo v r e c r e o , y p r i n c i p a l m e n t e en las sa t í r icas y j o c o s a s , s e to le -
r a n c i e r t e n i b e r t a d e s no a p r o b a d a s del todo por la buena . cu l t u r a elI e s e n t o r q u e 
m a s r íg ido se man i f i e s t e en e s t e p u n t o , m a s d ignamen te c u m p h r a con el alto fin m o -

r a , Z n o U s ; S ^ s 7 ~ o s l l evaron la l icencia hasta el escándalo Nues t ros 
a n f i S sa n s casi n u n c a i n m o r a l e s en el f o n d o , no se avergozaban d e p r e s e n -
a co, e a d e s n u d e z , y e n el t e a t ro mi smo , exp res iones q u e e n el d .a m e r e c e -
" n T r ep robac ión d e las p e r s o n a s menos s eve ra s . Todo lo q u e h e m o s g a n a d o e n 

l a honest idad d e la e x p r e s i ó n , lo h e m o s perd ido qu izás en cuanto a la mora l idad , n -
t r inseca de los p o e m a s , d a n d o con esto un vivo tes t imonio de q u e la hipocresía es 
e f e c t i v a m e n t e u n homenaje que tributa el vicio a la virtud. 

^06. Aunque no tan reprensibles como las deshonestas, se evita-
rán cuidadosamente las ideas repugnantes, asquerosas ó bajas. Las 
leyes del buen gusto proscriben los equívocos, las imágenes, las me-
táforas, las comparaciones, las alegorías, y todas las figuras que, to-
madas de objetos innobles, léjos de avalorar el pensamiento, lo re-
bajen ó desdoren. 

No e s l íci to deci r en públ ico t o d o lo q u e p u e d e dec i r s e en el seno d e la amis tad ; 
el públ ico es un amigo q u e r i d o , p e r o t ambién un juez d igno d e la mayor cons ide ra -
ción v r e c e t o . Hasta en el esti lo m a s familiar d e b e m o s conse rva r s i e m p r e c e r t a 
d ign idad v c o m p o s t u r a . C ice rón fal tó á la decenc i a l lamando á su adver sa r io ster-
cus curie, y j u g a n d o del v o c a b l o con el n o m b r e d e Yerres , Te r tu l i ano r eba j a y i l e -
t r a d a la i m á g e n g r a n d i o s a del d i l u v i o , d ic iendo : Naturce generóle hxmum fuit. 
Más des t i tu idos de d ign idad y deco ro son todavía los versos d e Valbuena y d e Gon-
go ra , q u e cita Hermos i l l a al t r a t a r de la decencia de las expres iones . 

207. La decencia y nobleza de la elocucion son tan delicadas, que 
á veces reciben ofensa del simple uso de una palabra. En todas las 

lenguas existen palabras mas nobles, mas decentes que otras para 
expresar los mismos objetos; y á falta de palabras de esta clase, un 
giro oportuno ó un epíteto bien aplicado tienen muchas veces la vir-
tud de ennoblecer las voces mas vulgares. 

L o s t r o p o s , p r inc ipa lmen te la s inécdoque del géne ro po r la e s p e c i e , la l i to te . la 
pe r í f ras i s todas las figuras q u e , deb i l i t ando la energ ía de la elocucion , envue lven 
los ob je tos e n u n a l iger ís ima y a g r a d a b l e s o m b r a , sirven muy o p o r t u n a m e n t e , no 
solo para evitar las pa lab ras h u m i l d e s y g r o s e r a s , s ino t a m b i é n p a r a e x p r e s a r con 
decencia y aun con dignidad las ideas d e s h o n e s t a s , a s q u e r o s a s ó b a j a s , c u a n d o p o r 
necesidad t e n e m o s q u e admi t i r l a s en el d i scurso . 

Debe p o n e r s e m u c h o cu idado en no ene rva r ni a b i g a r r a r la e locucion po r q u e r e r 

ennoblecer la demas i ado . 

6. _ OPORTUNIDAD. 

208. La oportunidad (conveniencia, congruencia ó decoro) de la 
elocucion consiste en su relación íntima con el asunto. Así como el 
rostro se ha llamado con razón el espejo del alma, así en el estilo o 
fisonomía de la elocucion debe hallarse fielmente retratado el pensa-
miento generador, el espíritu que vivifica la obra, difundiendo calor 
y movimiento en todas sus partes. 

Los conceptos , las i m á g e n e s , los a f e c t o s , las figuras, e spec i a lmen te los e p í t e -
to« las m e t á f o r a s v las comparac iones , el l engua j e , tanto po r r e s p e c t o al uso de las 
v o c e s c o m o al g i r o d e la f r a s e y á la a rmon ía imi ta t iva , todo d e b e g u a r d a r conso -
n a d con el a s u n t o v tono gene ra l d e la c o m p o s i c i o n , y con la va r iedad de ob je tos 
v t o n o s e s p e c i a l e s q u e en s u s r e spec t i vos l u g a r e s p r edominan . Los adornos d e m a s 
prec io p i e r d e n t o d o s u m é r i t o c u a n d o se usan fue ra de lugar , ¡s est e oquens qui 
It Zülia subtmer, et magna graviter, ef mediocria temperóte potest dicere. (Cíe., 
fír«M D e a < m n a c e « var iedad d e es t i los q u e r equ ie r en los d i v e r s o s asuntos y as 
S S S e s liter.ti'ias, c o m o t ambién el sin n ú m e r o d e ma t i ces d e h c a -
d i s imos q u e ^ ' r e s e n t a el est i lo d e una m i s m a compos i c ión . La e locucion i nopo r tuna 
e uTa e pee de d i s f r a z . e s la p ie l del l eón , del pacifico animal de la tabula La 
t , S „ L r r a d a los m a s nob les v e l evados a s u n t o s ; sin e m b a r g o , nada es 
b a j e / a d e l e s . ü o d e í a ^ m a . vehemenc i a ó la sub l imidad 

S r e q u i e r e « n a expres ión humi lde y s e n . l l . 

Decía A g e s í a o .Vo po r c ie r to no t engo por b u e n zapa te ro a . q u e para pie chico 

hace g r a n d e s zapatos.» . , . ¡ n u e ha de se r 

á S S S E S S s S s s 
fus ion y esp lend idez d e las joyas ; el buen gusto p re f i e r e m u c h a s veces la humi lde 
rosa al aderezo d e d e s l u m b r a n t e ped re r í a . Los pensamien to s m a s sub l imes d e g e n e -
r en i cu ez la vehemenc ia de los a fec tos en l o c u r a , los ch i s tes m a s agudos e n 
n e c e d a d , s i empre que i n t e r i o rmen te e x c l a m a m o s : Sed nunc non erat his locus. 



7 . — N A T U R A L I D A D . 

209. La naturalidad de la elocucion consiste en expresar nuestras 
ideas y sentimientos sin descubrir ningún esfuerzo ni estudio. Cuando 
un escritor es natural, parece que los conceptos debieron presentarse 
por sí mismos, y el lector llega á persuadirse de que en iguales cir-
cunstacias hubiera sentido y hablado de la misma manera. 

ut sibi quivis 
Speret idem; sudet multum frustraque laboret 
Ausus idem. ( H O R A T . ) 

La m u c h a na tu ra l idad se l lama t a m b i é n facilidad; y asi d e c i m o s pensamientos fá-
ciles , estilo fácil; y c u a n d o es e f e c t o de la senci l lez de alma se l lama candor, inge-
nuidad; p a l a b r a s q u e solo a p r o x i m a d a m e n t e expresan lo q u e los f r a n c e s e s llaman 
naiveté. 

La na tura l idad , a p a r t a n d o los obs t ácu los q u e pud ie ran e m b a r a z a r ó imped i r el 
c u r s o d e las i d e a s , a l ige ra el cansanc io q u e p roduc i r í a una atención m u y cont inua-
da , a u m e n t a c o n s i d e r a b l e m e n t e la c la r idad d e los concep tos , y nos identif ica c o n 

¡el a u t o r . 

E s e f e c t o de la opor tun idad l levada á la últ ima p e r f e c c i ó n , y no so l amen te m e r e c e 
c o n t a r s e e n t r e las cua l idades e s e n c i a l e s , sino q u e es tá í n t i m a m e n t e enlazada con 
t o d a s e l l a s , y es en c i e r to m o d o s u c o m p l e m e n t o . « El est i lo na tu ra l nos a d m i r a , nos 
encan t a , p o r q u e e s p e r á b a m o s h a l l a r un a u t o r , y ha l l amos u n h o m b r e . » ( P A S C A L . ) No 
d e b e con fund i r s e la na tu ra l idad con la senci l lez: e s t a , que es una cual idad acc iden-
tal , exc luye los adornos y la e levación d e esti lo. La na tu ra l idad es una cual idad 
e s e n c i a l , y por lo m i s m o , tan c o m p a t i b l e con el es t i lo s u b l i m e ó florido como con 
el senc i l lo . 

210. La naturalidad puede resaltar en obras que hayan costado al 
escritor mucho trabajo y muy penosos esfuerzos, con tal que estos 
esfuerzos no se manifiesten en el escrito, ni siquiera lleguen á traslu-
cirse. El arle no es enemigo de la naturaleza, antes bien la secunda 
y fortalece. 

P o r c o n s i g u i e n t e , la med i t ac ión p r o f u n d a , la e r u d i c i ó n , la cor recc ión de t en i -
d a , pueden concil iarse muy a m i g a b l e m e n t e con la n a t u r a l i d a d , no m e n o s q u e la 
nobleza y e legancia del es t i lo , la vehemenc ia de los a f e c t o s , y la e levac ión ó p r o -
f u n d i d a d d e los p e n s a m i e n t o s ; p o r q u e no d e b e con fund i r s e la na tura l idad con el 
desa l iño de la expres ión ni con la t r iv ia l idad de los c o n c e p t o s . 

Una he rmosa y exact ís ima comparac ión de Horacio expl ica pe r f ec t amen te c ó m o 
d e b e n ocul ta rse los e s f u e r z o s del a r t e : 

Ludentis speciem dabit ettorquebitur, utqui 
Nunc satyrum, nunc agrestem Cycopla movetur. 

( E p . 2, l i b . i i . ) 

La escuela q u e m a s ha c l amado c o n t r a la opres ion de las r e g l a s , la q u e m a s ha 
ensa lzado la e spon t ane idad d e la i n sp i r ac ión , es la q u e mas f r e c u e n t e m e n t e ha p e -

cado contra la n a t u r a l i d a d , sus t i tuyendo el cap r i cho personal á los s en t im ien to s g e -
nera les del h o m b r e y á las t r ad ic iones del a r t e . Muchos pseudo- románt i cos , pa ro -
d i ando el dicho de u n famoso m o n a r c a , podr ían e x c l a m a r t a m b i é n • La naturaleza 
soy yo. 

Que la na tu ra l idad no es enemiga de la cu l tura ni de la e levada d i g n i d a d , p o d e -
m o s observar lo todos los d ias en la f recuenc ia del t r a to civi l . En t re la r idicula a f e c -
tac ión del a lmiba rado p e t i m e t r e y la rus t ic idad del pa tan g r o s e r o , existe como j u s t o 
m e d i o la u r b a n a na tura l idad d e las personas b i en e d u c a d a s . La di f icul tad es t r iba e n 
s a b e r conver t i r el a r t e en una segunda naturaleza. 

«Algunos piensan acabar una g rande hazaña c u a n d o e s c r i b e n d e la mane ra q u e 
h a b l a n , c o m o si no f u e s e d i f e r en t e el descu ido y l laneza q u e admi te la conversac ión 
c o m ú n , de la a tenc ión q u e p ide el artificio y diligencia del escri tor .» A es te p r o p ó -
s i t o d i jo o p o r t u n a m e n t e Cicerón : Usum loquendi populo concessi, scientiam mihi re-
servavi. 

211. Tampoco es contraria á la naturalidad la agudeza de los pen-
samientos. Sin embargo, como la agudeza de ingenio consiste en des-
cubrir en los objetos relaciones muy distantes, que difícilmente hu-
biera percibido la generalidad de los lectores, es muy fácil que los 
pensamientos ingeniosos degeneren en sutiles y alambicados, y en este 
caso deben desterrarse de todo género de composiciones. Los simple-
mente ingeniosos sazonan agradablemente los escritos festivos, y pue-
den admitirse en el estilo medio ó templado. 

Si las re lac iones e n t r e los ob j e to s son tan l ige ras , q u e c u e s t e a lgún e s f u e r z o p e -
n e t r a r el sent ido, no t ándose a d e m á s c ie r to m i n u c i o s o artificio po r par te de l e s c r i t o r , 
la ingenios idad se conv ie r t e en sutileza. Los p e n s a m i e n t o s m u y s u t i l e s r ec iben el 
expres ivo n o m b r e de alambicados. 

Es ingenioso y no c a r e c e de na tu ra l idad el s i gu i en t e e logio , d e d i c a d o á un e m p e -
r a d o r q u e hacia la g u e r r a lé jos d e R o m a : 

Terrarum dominum propius videtille, tuoque 
Terretur vultu Barbaras, el fruitur. 

( M A R T . ) 

E s t a m b i é n ingen ioso el s i g u i e n t e c o n c e p t o de G a r c i l a s o : 

F l é r i d a , para mi du lce y sabrosa 

Mas q u e la f ru t a del c e r c a d o a j eno 

En la caneiou q u e e m p i e z a : « E l aspereza d e mis ma le s qu ie ro ,» o f r e c e este m i s m o 
poe ta var ias m u e s t r a s de pensamien to s s u t i l e s y a l a m b i c a d o s , m a s propios de u n a 
enmarañada d i s e r t a c i ó n escolás t ica q u e de los labios de un e n a m o r a d o . 

El b u e n g u s t o c o n d e n a en los e sc r i t o s sé r ios los e q u í v o c o s , los r e t r u é c a n o s , las 
pa ronomas ias , las an t í t e s i s d e p a l a b r a s , las p a r a d o j a s y toda c l a s e d e c o n c e p t o s 
q u e p o n g a n en t o r t u r a el ingen io , de la m i s m a m a n e r a q u e r e p r u e b a en poesía los 
acrós t icos y l a b e r i n t o s , cuyo solo m é r i t o cons i s t e e n una dif icul tad venc ida . P o r 
desg rac i a t a m b i é n en l i t e r a tu ra se ap laude m u c h a s veces con en tus i a smo la hab i l i -
dad d e u n salto m o r t a l . 

/ 



212. Los vicios opuestos á la naturalidad de la elocucion ó del es-
tilo son la afectación, la exageración y la hinchazón. 

Es afectado el estilo cuando muestra demasiado estudio en la elec-
ción y colocacion de los pensamientos, de las figuras y de las pala-
bras. Si las ideas están violentamente colocadas y las palabras parece 
que tropiezan y se atropellan unas con otras, revelando los inútiles y 
penosos esfuerzos del compositor, recibe el estilo el nombre de for-
zado. 

La exageración consiste en ponderar los objetos y los afectos de tal 
manera que se traspasen los límites de la naturaleza y de la verdad 
poética. 

La hinchazón es el abuso de imágenes, de adornos y relumbrones, 
y de palabras sesquipedales y retumbantes. Cuando este abuso se co-
mete, decimos que el estilo es hinchado, hueco, campanudo. 

L a a fec t ac ión d e n o t a fa l ta d e h a b i l i d a d , y t i e n e s i e m p r e a l g o d e r i d í c u l o . El est i lo 
f o r z a d o n o s d a c o n g o j a , p o r q u e o í m o s b a l b u c e a r al a u t o r , s u f r i m o s t o d o s los t o r -
m e n t o s q u e él s u f r e , y e s t a m o s con el ans i a d e l q u e e s t á p r e s e n c i a n d o d i f íc i les y 
p e l i g r o s a s s u e r t e s g i m n á s t i c a s . L a e x a g e r a c i ó n , a d e m á s d e la f a l s e d a d q u e e n c i e r -
r a , s u p o n e c i e r t o d e s a r r e g l o d e la f a n t a s í a . La h i n c h a z ó n o f e n d e m a s a u n , p o r q u e 
n a c e m u y f r e c u e n t e m e n t e d e u n a e s túp ida j a c t a n c i a . L o n g i n o y Qu in l i l i ano c o m p a -
r a n la h i n c h a z ó n de l e s t i l o con la d e l c u e r p o , d i c i e n d o q u e e s i n d i c i o d e fa l la d e s a -
lud y no de r o b u s t e z . 

213. El estilo afectado y el forzado son efecto muchas veces de la 
misma timidez y demasiada lima. En ambos defectos tropiezan muy 
á menudo los puristas, los que pretenden comunicar al estilo una pre-
cisión matemática, los que no aciertan á dar un solo paso sin la mu-
leta de las reglas. Ubicumque ars ostentatur veritas abesse videtur. 
( Q U I N T . , 2 , 3 . ) Pero asila afectación como la exageración y la hin-
chazón proceden con mas frecuencia de la vanidad del autor, que por 
atender al aplauso echa en olvido el asunto. 

U n a s v e c e s , p a r a s e r a r m o n i o s o , v iólenla la co locac ion d e las p a l a b r a s ; o t r a s v e -
ces p iensa d a r n o b l e z a al e s t i l o , e m p l e a n d o v o c e s c u l l a s y a n t i c u a d a s , ó a l a m b i c a n d o 
l o s p e n s a m i e n t o s ; o t r a s q u i e r e s e r e l e g a n t e , y e m b u t e la f r a s e d e m e t á f o r a s , c o m -
p a r a c i o n e s , e p í t e t o s y p e r í f r a s i s , s in a l r eve r . - e j a m á s á n o m b r a r las c o s a s p o r su 
p r o p i o n o m b r e ; o r a , p o r ú l t i m o , c o n f u n d e la d e l i c a d e z a c o n la o s c u r i d a d , la s u b l i -
m i d a d con la h i n c h a z ó n , la v e h e m e n c i a y f u e g o d e las p a s i o n e s con la e x a g e r a c i ó n 
f r i a é i n s o p o r t a b l e . La e x a g e r a c i ó n d e los a f e c t o s e s la m a s r i d i c u l a , ya s e finja lo 
q u e u n o d e n u e s t r o s e s c r i t o r e s s a t í r i c o s l l a m a sensiblería, ya s e p r e t e n d a a g i t a r i n -
t e m p e s t i v a m e n t e los á n i m o s á f u e r z a d e i n t e r r o g a c i o n e s , a p o s t r o f e s , e x c l a m a c i o n e s 
y p u n i o s s u s p e n s i v o s , d a n d o el e s p e c t á c u l o d e un loco m e t i d o e n l r e p e r s o n a s d e 
s a n o ju i c io . 

L o n g i n o d i c e q u e G o r g i a s f u é o b j e t o d e b u r l a por h a b e r l l a m a d o á J é r g e s el Júpi-

ter de los griegos, y á l o s c u e r v o s sepulcros animados. L u c a n o a b u n d a en e x p r e s i o -
n e s d e e s t a c l a s e , y a b u s a d e la h i p é r b o l e h a s t a el e x t r e m o d e d e c i r q u e el c u e r p o 
d e P o m p e y o p u e d e l l e n a r t o d a la c a m p i ñ a d e L a g o , omnia Lagi rura tenere potest, 
y q u e el n o m b r e y e x t e n s i ó n de l i m p e r i o r o m a n o son la m e d i d a d e s u t u m b a : Roma-
num nomen el omne imperium magni est tumuli modus. C e n s u r a Vida á los q u e p o r 
h a b l a r m e t a f ó r i c a m e n t e l l aman á la g r a m a crines magna genitricis, y á l o s e s t a b l o s 
lares cequinas; y el m a s z u m b ó n y m o r d a z d e los e s c r i t o r e s d e l s ig lo p a s a d o se m o f a 
d e l b o t i c a r i o q u e p a r a a n u n c i a r al p ú b l i c o u n a n u e v a d r o g a á I r e s f r a n c o s la b o t e -
l l a , d i c e que interrogó á la naturaleza y que la hizo esclava de su ciencia. S a b i d o 
e s , p o r ú l t imo , lo d e Acarrear las comodidades de la conversación, y lo d e No te 
apropincues á mí; que empañarás el candor de mi castísimo vulto. 

L a s s i g u i e n t e s p a l a b r a s d e M o n t a i g n e , q u e d i f í c i l m e n t e p o d r í a n t r a d u c i r s e al 
c a s t e l l a n o , r e s u m e n c u a n t o p u e d a d e c i r s e d e la n a t u r a l i d a d d e la e l o c u c i o n . S i f é -
tais du métier, je naturaliserais l'art autant comme ils artialisent la nature. 

CAPITULO II. 

DE LAS CUALIDADES ACCIDENTALES DE LA ELOCUCION, 
Ó DE LOS DISTINTOS GENEROS DE E S T I L O . 

214. Las cualidades esenciales son pocas y se distinguen por su 
carácter permanente; las accidentales son infinitas y variables: las 
cualidades esenciales constituyen el tipo fundamental de la buena 
elocucion; las accidentales constituyen los diversos géneros de estilo, 
sus diversas especies, y por último, el carácter ó fisonomía particu-
lar que generalmente distingue á los escritores notables (§ 21). 

Asi c o m o la e s p e c i e h u m a n a p r e s e n t a u n t i p o g e n e r a l y c o n s t a n t e q u e d i s t i n g u e 
al h o m b r e d e l o s d e m á s s e r e s , a l p r o p i o t i e m p o q u e u n a v a r i e d a d d e r a z a s , p u e -
b l o s , f a m i l i a s é i n d i v i d u o s ; a s i m i s m o e l e s t i l o , s in t r a s p a s a r los l í m i t e s q u e e s e n -
c i a l m e n t e c o n s t i t u y e n la b u e n a e l o c u c i o n , p r e s e n t a u n a v a r i e d a d m a r c a d a d e g é n e -
r o s y e s p e c i e s , y r e c i b e , p o r ú l t i m o , el se l lo i n d i v i d u a l d e l e s c r i t o r , ln oratione vero 
si species intueri velis, totidem pene reperias ingeniorum, quod corporum formas. 
( Q U I N T . , X I I , 1 0 . ) 

21o. La obra artística y el estilo que forma parte de ella, son á la 
vez efecto del arte y del artista. El arte impone sus leyes al artista, sin 
privarle por esto de su independenca ni de su individualidad. Una de 
las cualidades esenciales de la elocucion es la oportunidad, y la opor-



212. Los vicios opuestos á la naturalidad de la elocucion ó del es-
tilo son la afectación, la exageración y la hinchazón. 

Es afectado el estilo cuando muestra demasiado estudio en la elec-
ción y colocacion de los pensamientos, de las figuras y de las pala-
bras. Si las ideas están violentamente colocadas y las palabras parece 
que tropiezan y se atropellan unas con otras, revelando los inútiles y 
penosos esfuerzos del compositor, recibe el estilo el nombre de for-
zado. 

La exageración consiste en ponderar los objetos y los afectos de tal 
manera que se traspasen los límites de la naturaleza y de la verdad 
poética. 

La hinchazón es el abuso de imágenes, de adornos y relumbrones, 
y de palabras sesquipedales y retumbantes. Cuando este abuso se co-
mete, decimos que el estilo es hinchado, hueco, campanudo. 

L a a fec t ac ión d e n o t a fa l ta d e h a b i l i d a d , y t i e n e s i e m p r e a l g o d e r i d í c u l o . El est i lo 
f o r z a d o n o s d a c o n g o j a , p o r q u e o í m o s b a l b u c e a r al a u t o r , s u f r i m o s t o d o s los t o r -
m e n t o s q u e él s u f r e , y e s t a m o s con el ans i a d e l q u e e s t á p r e s e n c i a n d o d i f íc i les y 
p e l i g r o s a s s u e r t e s g i m n á s t i c a s . L a e x a g e r a c i ó n , a d e m á s d e la f a l s e d a d q u e e n c i e r -
r a , s u p o n e c i e r t o d e s a r r e g l o d e la f a n t a s í a . La h i n c h a z ó n o f e n d e m a s a u n , p o r q u e 
n a c e m u y f r e c u e n t e m e n t e d e u n a e s túp ida j a c t a n c i a . L o n g i n o y Qu in l i l i ano c o m p a -
r a n la h i n c h a z ó n de l e s t i l o con la d e l c u e r p o , d i c i e n d o q u e e s i n d i c i o d e fa l la d e s a -
lud y no de r o b u s t e z . 

213. El estilo afectado y el forzado son efecto muchas veces de la 
misma timidez y demasiada lima. En ambos defectos tropiezan muy 
á menudo los puristas, los que pretenden comunicar al estilo una pre-
cisión matemática, los que no aciertan á dar un solo paso sin la mu-
leta de las reglas. Ubicumque ars ostentatur veritas abesse videtur. 
( Q U I N T . , 2 , 3 . ) Pero asila afectación como la exageración y la hin-
chazón proceden con mas frecuencia de la vanidad del autor, que por 
atender al aplauso echa en olvido el asunto. 

U n a s v e c e s , p a r a s e r a r m o n i o s o , v iólenla la co locac ion d e las p a l a b r a s ; o t r a s v e -
ces p iensa d a r n o b l e z a al e s t i l o , e m p l e a n d o v o c e s c u l l a s y a n t i c u a d a s , ó a l a m b i c a n d o 
l o s p e n s a m i e n t o s ; o t r a s q u i e r e s e r e l e g a n t e , y e m b u t e la f r a s e d e m e t á f o r a s , c o m -
p a r a c i o n e s , e p í t e t o s y p e r í f r a s i s , s in a l r eve r . - e j a m á s á n o m b r a r las c o s a s p o r su 
p r o p i o n o m b r e ; o r a , p o r ú l t i m o , c o n f u n d e la d e l i c a d e z a c o n la o s c u r i d a d , la s u b l i -
m i d a d con la h i n c h a z ó n , la v e h e m e n c i a y f u e g o d e las p a s i o n e s con la e x a g e r a c i ó n 
f r i a é i n s o p o r t a b l e . La e x a g e r a c i ó n d e los a f e c t o s e s la m a s r i d i c u l a , ya s e finja lo 
q u e u n o d e n u e s t r o s e s c r i t o r e s s a t í r i c o s l l a m a sensiblería, ya s e p r e t e n d a a g i t a r i n -
t e m p e s t i v a m e n t e los á n i m o s á f u e r z a d e i n t e r r o g a c i o n e s , a p o s t r o f e s , e x c l a m a c i o n e s 
y p u n i o s s u s p e n s i v o s , d a n d o el e s p e c t á c u l o d e un loco m e t i d o e n l r e p e r s o n a s d e 
s a n o ju i c io . 

L o n g i n o d i c e q u e G o r g i a s f u é o b j e t o d e b u r l a por h a b e r l l a m a d o á J é r g e s el Júpi-

ter de los griegos, y á l o s c u e r v o s sepulcros animados. L u c a n o a b u n d a en e x p r e s i o -
n e s d e e s t a c l a s e , y a b u s a d e la h i p é r b o l e h a s t a el e x t r e m o d e d e c i r q u e el c u e r p o 
d e P o m p e y o p u e d e l l e n a r t o d a la c a m p i ñ a d e L a g o , omnia Lagi rura tenere potest, 
y q u e el n o m b r e y e x t e n s i ó n de l i m p e r i o r o m a n o son la m e d i d a d e s u t u m b a : Roma-
num nomen el omne imperium magni est tumuli modus. C e n s u r a Vida á los q u e p o r 
h a b l a r m e t a f ó r i c a m e n t e l l aman á la g r a m a crines magna genitricis, y á l o s e s t a b l o s 
lares cequinas; y el m a s z u m b ó n y m o r d a z d e los e s c r i t o r e s d e l s ig lo p a s a d o se m o f a 
d e l b o t i c a r i o q u e p a r a a n u n c i a r al p ú b l i c o u n a n u e v a d r o g a á I r e s f r a n c o s la b o t e -
l l a , d i c e que interrogó á la naturaleza y que la hizo esclava de su ciencia. S a b i d o 
e s , p o r ú l t imo , lo d e Acarrear las comodidades de la conversación, y lo d e No te 
apropincues á mí; que empañarás el candor de mi castísimo vulto. 

L a s s i g u i e n t e s p a l a b r a s d e M o n t a i g n e , q u e d i f í c i l m e n t e p o d r í a n t r a d u c i r s e al 
c a s t e l l a n o , r e s u m e n c u a n t o p u e d a d e c i r s e d e la n a t u r a l i d a d d e la e l o c u c i o n . S i f é -
tais du métier, je naturaliserais l'art autant comme ils artialisent la nature. 

CAPITULO II. 

DE LAS CUALIDADES ACCIDENTALES DE LA ELOCUCION, 
Ó DE LOS DISTINTOS GENEROS DE E S T I L O . 

214. Las cualidades esenciales son pocas y se distinguen por su 
carácter permanente; las accidentales son infinitas y variables: las 
cualidades esenciales constituyen el tipo fundamental de la buena 
elocucion; las accidentales constituyen los diversos géneros de estilo, 
sus diversas especies, y por último, el carácter ó fisonomía particu-
lar que generalmente distingue á los escritores notables (§ 21). 

Asi c o m o la e s p e c i e h u m a n a p r e s e n t a u n t i p o g e n e r a l y c o n s t a n t e q u e d i s t i n g u e 
al h o m b r e d e l o s d e m á s s e r e s , a l p r o p i o t i e m p o q u e u n a v a r i e d a d d e r a z a s , p u e -
b l o s , f a m i l i a s é i n d i v i d u o s ; a s i m i s m o e l e s t i l o , s in t r a s p a s a r los l í m i t e s q u e e s e n -
c i a l m e n t e c o n s t i t u y e n la b u e n a e l o c u c i o n , p r e s e n t a u n a v a r i e d a d m a r c a d a d e g é n e -
r o s y e s p e c i e s , y r e c i b e , p o r ú l t i m o , el se l lo i n d i v i d u a l d e l e s c r i t o r , ln oratione vero 
si species intueri velis, totidem pene reperias ingeniorum, quod corporum formas. 
( Q U I N T . , X I I , 1 0 . ) 

21o. La obra artística y el estilo que forma parte de ella, son á la 
vez efecto del arte y del artista. El arte impone sus leyes al artista, sin 
privarle por esto de su independenca ni de su individualidad. Una de 
las cualidades esenciales de la elocucion es la oportunidad, y la opor-



tunidad requiere que el estilo esté amoldado al asunto y al género li-
terario déla obra. (§. 208). 

De aquí las d e n o m i n a c i o n e s de sublime, majestuoso, humilde ,gracioso, festi-
vo , e t c . , q u e d a m o s al es t i lo po r razón del s u j e t o ó ma te r i a d e q u e s e h a b l a , y las 
d e poético, oratorio, histórico, didáctico, para significar los ca rac lé res que debe t ene r 
la e locucion de las o b r a s poéticas, oratorias, e le . 

Al l r a t a r . d e cada u n o de los g é n e r o s l i t e r a r i o s , ind icarémos el esti lo q u e Ies e s 
p e c u l i a r . 

Quum sit autem rheloricesatque oratoris opus oratio, pluresque ejus formee, sicut 
ostendam ; in omnibus his et ars est et arlifex : plurimum lamen invicem diferunt; 
nec solutn specie, ut signum signo, et tabula tabule, et actio actioni, sed genere ipso, 
ut Gratis Tuscanice statine, et Asianus eloquens Attico. ( Q U K T . , X I I , 1 0 . ) 

216. Pero sin faltar á las condiciones esenciales de la buena elocu-
cion , ni á las que imponen el asunto y el carácter de la obra, todavía 
le queda al escritor un campo extenso donde puedan desenvolverse 
con toda libertad sus facultades. Y como todo lo que rodea al hom-
bre influye mas ó menos directamente en el modo de manifestar sus 
conceptos (§ 201 ); por esta razón, al paso que en el estilo se refleja 
la fisonomía moral del escritor, también se refleja mas ó menos vaga-
mente el carácter de las épocas y de las naciones. 

Bajo e s t e c o n c e p t o , así c o m o d e c i m o s est i lo pindàrico, ciceroniano, gongorino 
para s ignif icar el ca rác te r pecu l i a r q u e d i s t i n g u e á P i n d a r o , á Cicerón y á Góngora , 
dec imos t a m b i é n es t i lo de tai ó cual época l i t e r a r i a , esti lo lacónico , ático, oriental, 
provenzal, afrancesado, e t c . C u a n d o la l i t e r a t u r a se de senvue lve e s p o n t á n e a m e n t e 
en un p a í s , sin q u e venga á p e r t u r b a r s u na tura l d e s e n v o l v i m i e n t o la h e t e r o g é n e a 
mezcla d e e l e m e n t o s e x t r a ñ o s , t a n t o en el est i lo c o m o en el l e n g u a j e , e n c u é n t r a s e 
p r o f u n d a m e n t e i m p r e s o el c a r á c t e r nac iona l . La p u r e z a del est i lo es algo m a s que 
la pureza del i d ioma . Si no h i c imos m é r i t o d e la p u r e z a del est i lo al t ra ta r d e las 
c u a l i d a d e s e senc ia les de la e l o c u c i o n , es por cons idera r la c o m o e m b e b i d a en to-
d a s e l l a s , y por r e c o n o c e r a d e m á s las g r a v í s i m a s d i f i cu l t ades q u e ofrecer ía su exac t a 
a p r e c i a c i ó n . 

217. Siendo infinitas las cualidades accidentales que pueden mo-
dificar la elocucion, vamos á fijarnos solamente en las principales, y 
en las que determinan géneros de estilo muy marcados y general-
mente reconocidos por la crítica. Bajo este supuesto, hablarémos: 
-1.°, del estilo cortado y periódico; 2.°, de la concision y abundancia; 
5.°, de la energía ; 4.°, del estilo vivo, vehemente y patético ; 5.°, de la 
sencillez; 6.°, de la elegancia; 7.°, de la magnificencia y sublimidad; 
8.°, del estilo familiar, jocoso, satírico, humorístico ; 9.°, de las deno-
minaciones que aplicaron al estilo los retóricos antiguos. 

I . — E S T I L O C O R T A D O Y P E R I O D I C O . 

218. Se llama cortado el estilo cuando en él predominan las cláu-
sulas breves y sueltas, y periódico cuando la mayor parte de las cláu-
sulas son extensas y periódicas, ó verdaderos períodos. Tanto la ar-
monía del lenguaje como la variedad del estilo aconsejan entrelazar 
las cláusulas breves y sueltas con las extensas y periódicas; pero sin 
faltar á esta regla, y recordando lo que se dijo en el tratado de la ar-
monía imitativa, debe ponerse muchísima atención en no faltar á la 
conveniencia del estilo con el asunto. El estilo cortado es propio de 
la enumeración , de la descripción, de las narraciones rápidas, de los 
momentos en que la pasión nos arrebata; el periódico es propio de la 
discusión tranquila, de la amplificación y de los asuntos elevados en 
general. 

C i c e r ó n , q u e g e n e r a l m e n t e s e p r e s e n t a como el m a s pe r fec to d e c h a d o del est i lo 
pe r iód ico , en su p r i m e r a Catilinaria dió m u e s t r a s d e q u e sabia p r e sc ind i r d e la o r a -
c ion n u m e r o s a , y c o m u n i c a r á la f r a s e u n mov imien to r á p i d o y an imado , c u a n d o así 
lo r e q u e r í a la na tura leza del a s u n t o . El est i lo p e r i ó d i c o t iene s i e m p r e a l g o d e ar t i f i -
cial , y si no se emplea con c a u t e l a , d e g e n e r a m u y f á c i l m e n t e en a fec tado y f r ió . El 
es t i lo co r t ado , c u a n d o e s sen tenc ioso y p r o f u n d o , a u m e n t a la g ravedad d e la s e n t e n -
c i a ; c u a n d o es tá d i s p u e s t o con c i e r t a s i m e t r í a , r e a l z a , c o m o en los L ib ros S a g r a -
dos , el c a r á c t e r poét ico de la e locuc ion . Pe ro c u a n d o los pensamien to s son t r iv ia les 
y p r o s á i c o s , el est i lo mal l lamado b íb l i co es a f e c t a d o y r id ículo . 

I I — C O N C I S I O N , A B U N D A N C I A . 

219. La concision consiste en expresar muchas ideas con pocas pa-
labras. 

Montaigne dice que la energía condensa el pensamiento; mas exac-
to seria atribuir este efecto á la concision. La concision, lo mismo 
que la precisión, puede depender de la sentencia ó de la frase. 

Los pensamien tos p r o f u n d o s , las i m á g e n e s m u y vivas y o p o r t u n a s , d i c e n m a s de 
lo q u e l i t e r a l m e n t e s u e n a . Sí es tos p e n s a m i e n t o s é i m á g e n e s a b u n d a n en el escr i to , 
si se omi ten las d i g r e s i o n e s é ideas a c c e s o r i a s , las d e d u c c i o n e s , las t r ans ic iones y 
todo lo q u e , no s iendo esenc ia l i s imo, p u e d a c o n s i d e r a r s e como a d o r n o ó m e d i o d e 
ampl i f i cac ión , la concis ion d e l es t i lo s e rá un resu l t ado d e la e conomía en los c o n -
c e p t o s é ¡deas. Pe ro á esta concis ion d e la sen tenc ia s e a g r e g a la concision del len-
g u a j e , c u a n d o se e l iminan todas las pa lab ras q u e , por la vir tud el ípt ica del id ioma, 
p u e d e n omi t i r se s in f a l t a r á la p u r e z a ni á la c l a r idad . 

Tan to la concis ion c o m o la prec is ión son cua l idades de la e locuc ion , del est i lo ó 
de la e x p r e s i ó n , si s e q u i e r e ; p e r o no se c o n f u n d a es ta voz con la voz lenguaje, por-



q u e en es le caso nos f o r m a r í a m o s una idea i n c o m p l e t a , as í d e la concision como d e 
la prec is ión . 

A u n q u e las voces laconismo y concision sean por m u c h o s r e p u t a d a s c o m o r i g u r o -
s a m e n t e s inónimas , el u so e s t ab l ece e n t r e e l las una l igera d i fe renc ia . La concis ion 
no se opone á la ex tens ión ma te r i a l de l d i s c u r s o ; el l aconismo si. D e c i m o s q u e una 
contestación es lacónica, cuando , a d e m á s de s e r concisa, consta de pocas pa labras . 

T a m p o c o d e b e confund i r se el e sc r i to r conc i so con el suc in to ó c o m p e n d i o s o ; pues 
n o bas ta s a b e r r e s u m i r ó c o m p e n d i a r , pa r a m e r e c e r el r e n o m b r e de conciso. 

220. Despues de lo dicho, fácilmente se comprenderá cuán distinta 
es la concision de la precisión. La precisión es una cualidad esencial, 
y por lo mismo, cuanto mas preciso sea un autor, tanto mejor será su 
estilo; la concision es una cualidad accidental, prenda excelente y 
distintiva de los grandes escritores, muy recomendable cuando es 
oportuna, pero muy digna de censura siempre que las circunstancias 
del asunto ó del auditorio requieran amplificación y abundancia. 

Algunos autores colocan la concis ion e n t r e las cua l idades e s e n c i a l e s , p o r q u e e n -
t i enden po r estilo conciso aquel e n q u e uo se emplean p a l a b r a s i n ú t i l e s , y por con-
s i g u i e n t e toman es t a voz en un sen t ido dis t in to del nues t ro . 

Gene ra lmen te s e hace t a n t o aprec io d e la conc i s ion , p o r q u e e n c e r r a n d o el p e n s a -
miento en poco e s p a c i o , a u m e n t a el va lo r i n t r í n s e c o d e la o b r a , y solo puede se r 
f r u t o del genio ó de una medi tac ión m u y p r o f u n d a . El a u t o r m u y c o n c i s o , p a r e c e 
q u e nos coloca e n e levadís imas c u m b r e s , d e s d e las c u a l e s , con la ce l e r idad del r a -
yo, r e c o r r e n u e s t r a mi rada las m a s vas tas l l anuras . 

221. La abundancia (copia dicendi) es en ciertas ocasiones indis-
pensable para la claridad ; porque los oradores concisos y profundos 
no están al alcance de todo el mundo. Los pensamientos profundos y 
el estilo conciso, fiando en la capacidad del lector, dejan que este pe-
netre y adivine por sí mismo lo mucho que se calla, y muchas veces 
es necesario decirlo todo. 

L a s c o m p a r a c i o n e s , las d e s c r i p c i o n e s , la e n u m e r a c i ó n , las d igres iones , todas las 
f iguras cuyo principal ob j e to es la e legancia del e s t i l o , las f iguras pa t é t i c a s , en u n a 
p a l a b r a , la amplif icación o r a t o r i a , r e c r e a n d o la fan tas ía y moviendo los afectos, 
a d e m á s d e a l i ge r a r la a tención po r m e d i o de la v a r i e d a d , aclaran el s e n t i d o , s u -
p l i endo en c ie r to m o d o la in te l igencia de los l ec tores . Pr inc ipa lmente en los d i s cu r -
sos p ronunc iados , p u e d e ocur r i r q u e no bas te i l u s t r a r y ampli f icar un concepto , s ino 
q u e también sea prec iso volver á él d e s p u e s de h a b e r l e d e j a d o , para q u e se no te s u 
r e l ac ión con las ideas del m o m e n t o , ó para q u e s e g r a b e mas f u e r t e m e n t e en la m e -
m o r i a . 

El poeta ó el o r a d o r q u e se vanag lor iase de p r e f e r i r una expres ión lacónica, p e r o 
d é b i l , f r ia y d e s c o l o r i d a , á ot ra expres ión m e n o s c o n c i s a , p e r o m a s b r i l l a n t e , m a s 
graciosa ó m a s e n é r g i c a , no ser ia e c o n ó m i c o , s ino m i s e r a b l e ; y a b s t e n i é n d o s e d e 
lo supé r f luo , se pr ivar ía d e lo necesa r io . (MAUMONTEL.) 

De la abundanc ia d e b e dec i r se lo m i s m o q u e de la concis ion y de todas las cua l i -

d a d e s a c c i d e n t a l e s : Ne quid nimis. T i to Livio y Cicerón p u e d e n p r e s e n t a r s e c o m o 
m o d e l o s de a b u n d a n c i a ; Pe r s io y Tác i to son v e r d a d e r o s d e c h a d o s d e conc i s ion : 
n inguno d e es tos a u t o r e s fa l t a p o r lo g e n e r a l á la precis ión. 

222. El estilo figurado no se opone siempre á la concision. Favore-
cen notablemente la concision algunas figuras patéticas, las que con-
sisten en la supresión de palabras, y sobre todo, los tropos y las imá-
genes. Así como en el estilo figurado cabe la concision, es también 
muy posible que el sencillo peque por redundante y difuso. La senci-
llez y la concision son dos cualidades distintas. 

Tampoco deben confundirse con el estilo conciso el cortado ni el 
sentencioso. Este, como su nombre lo indica, es el estilo recargado de 
sentencias; y aunque la sentencia supone brevedad en la expresión, 
puede, sin embargo, ser difuso el estilo, tanto en la manifestación de 
los pensamientos no sentenciosos, como por razón de las frecuentes 
repeticiones. 

En cuanto al estilo cortado, es cierto que se hermana mejor con el 
conciso; así el periódico es mas propio de la amplificación; pero se 
concibe sin dificultad un estilo á la vez cortado y difuso, como también 
puede concebirse la concision ajustada al estilo periódico. 

En m u c h o s l ib ros d e la Biblia, el e s t i lo , a d e m á s de c o r t a d o , es á un t i empo c o n -
ciso, figurado y s en t enc io so . A v e c e s las f rases d e un au to r s o n m u y c o n c i s a s , y s u 
estilo es d i fuso . Séneca y Ovidio p r e s e n t a n e n su est i lo esta a p a r e n t e con t r ad i cc ión . 
El P . Mariana o f r e c e i n d u d a b l e m e n t e , c o m o t o d o s los a u t o r e s de t a l e n t o , a lgunos 
m o d e l o s de conc i s ion , c o m o los q u e cita Capmany y o t ros q u e p o d r í a n a ñ a d i r s e ; 
p e r o b a s t a r á r eco rda r la m a y o r p a r t e de las descr ipciones y a r e n g a s d e s u Historia 
de España, p a r a c o n o c e r q n e m a s quiso imi tar la ampl i tud de Tito Livio q u e la p r o -
f u n d a y nerviosa concis ion de Tác i t o . 

I I I — E N E R G I A . 

223. Se llama enérgico ó nervioso el estilo cuando produce en el 
ánimo una impresión viva y fuerte, de tal modo, que parece que los 
conceptos han de quedar esculpidos para siempre en la memoria. Si 
las ideas pasan y se desvanecen sin apenas fijar nuestra atención y 
sin dejar en el ánimo ninguna impresión buena ni mala, el estilo se 
llama flojo, débil, lánguido, soporífero. 

L a voz energía ind ica la m u c h a eficacia de la impres ión . L o s a u t o r e s q u e d i s t i n -
g u e n los p e n s a m i e n t o s y s e n t i m i e n t o s f u e r t e s de los e n é r g i c o s , ó no s e e n t i e n d e n , 
ó cons ideran dos g rados d e u n a m i s m a cua l idad . 

La e n e r g í a del es t i lo d e p e n d e no m e n o s d e la e s t r u c t u r a del l e n g u a j e q u e d e la 
m a n e r a d e sent i r y concebi r . E s i n d u d a b l e q u e si un o r a d o r conc ibe y raciocina c o n 



fuerza y s ien te con m u c h o ca lor , se exp re sa rá t ambién con e n e r g í a ; pe ro en las c o m -
posic iones e sc r i t a s , en q u e ni la voz ni el ges to c o n t r i b u y e n á r eve la r la fue rza i n -
te r io r del a l m a , b a s t a la mala colocacion de las pa labras para d e s t r u i r todo el nervio 
d e la e locuc ión . 

224. La imaginación, haciendo visibles los objetos, haciéndolos 
palpables, es una de las causas mas poderosas de la energía del pen-
samiento; por esta razón imprimen tan varonil robustez en el estilo 
los epítetos, los tropos de palabra, algunos de los de sentencia, sobre 
todo la hipérbole, y finalmente las figuras pintorescas. Y como el que 
concibe con energía toma un vivo interés por el objeto, y siente y ha-
bla con ardor y eficacia, todas las figuras patéticas, especialmente la 
interrogación y la apostrofe, realzan de un modo extraordinario el vi-
gor del raciocinio y el nervio de la expresión. 

C u a n d o el p e n s a m i e n t o s e aisla en las r e g i o n e s de lo a b s t r a c t o ; c u a n d o ni la i m a -
ginación n . el s e n t i m i e n t o p u e d e n t o m a r n i n g ú n in t e r é s por el a sun to , s e r á d a b l e 
a s p i r a r a la c l a r i d a d ; d e n i n g ú n m o d o á la energ ía . «Una demos t r ac ión m a t e m á -
t i ca , d i jo un filosofo del s iglo p a s a d o , no p u e d e r e c i b i r m a s ó m e n o s e v i d e n c i a , 
mas o m e n o s t u e r z a ; solo p u e d e a l a r g a r ó ab rev ia r el c a m i n o , se r m a s ó m e n o s 
c o m p l i c a d a , m a s ó m e n o s c lara .» 

En c u a n t o á las figuras de p a l a b r a , son f avorab les á la ene rg í a la d is juncion la 
con junc ión y la r epe t i c ión . Igual efecto p r o d u c e n los p r o n o m b r e s , los ad je t ivos d e -
m o s t r a t i v o s , las voces e x p l e t i v a s , el p l e o n a s m o en g e n e r a l ; p e r o n a d a la e n e r v a 
tanto c o m o el u s o vicioso del m i s m o p l e o n a s m o . 

El u s o del d e m o s t r a t i v o a u m e n t a la e n e r g í a de las s i g u i e n t e s f r a s e s : «No h a b l a -
r e m o s d e a q u e l Vitelio q u e , e n c e n a g a d o e n t o r p e z a s » - « N o pe rmi t i r é q u e po r 
a l a r g a r c u a t r o d ías esta mi cansada ve jez » - « E s t o s , F a b i o , ; ay d o l o r ! q u e ves 
ahora c a m p o s d e so ledad » 

En las s igu ien tes p r o d u c e n el m i s m o e f e c t o las voces exp l e t i va s y el p l e o n a s m o • 
« E s t o si q u e es su f r i r . » - « Yo lo d i g o . » - « T ú lo v e r á s . » - « Y a nos v e r é m o s . » -
« ¡ Q u e ! ¿Hemos d e padecer s i e m p r e ? » - « Y ¿ n o h a d e confesar lo n u n c a ? » - « C a l l a 
esa boca .» — « H a s d e tocar lo con t u s p r o p i a s m a n o s . » 

225. Para conocer cuánto influye en la energía la acertada coloca-
cion de las palabras, inviértase el orden de una frase ó de una cláu-
sula bien construida, y se verá cómo pierde la mayor parte de su vi-
gor. Todo el arte consiste en hacer resaltar lo mas importante en 
oscurecer lo accesorio, en cercenarlo inútil, en manifestar la rela-
ción de unas ideas con otras, y en aumentar gradualmente el interés. 

Anadase á todo esto el efecto de la armonía imitativa, que por me-
dio de los sonidos ásperos y fuertes, y de las cláusulas breves y cor-
tadas y del acento, puede contribuir tan directamente al nervio de la 
expresión. 

Si se t r a s t ruecan las s i g u i e n t e s p a l a b r a s d e Virgi l io : Navem in conspectu nullam 
la imagen se deb i l i t a y q u e d a c o m p l e t a m e n t e o fuscada . 

E n mecánica para g r a d u a r el valor d e u n a fuerza r e s u l t a n t e no bas t a s u m a r t o d a s 
l a s f u e r z a s s i m p l e s ; es p rec i so t e n e r en cuen t a su d i r ecc ión . Lo mismo s u c e d e con 
la colocacion de las pa lab ras en la c láusula : u n a pa labra p u e d e l legar á d e s t r u i r el 
e f e c t o p r o d u c i d o po r o t r a , d e la m i s m a mane ra q u e se debi l i t an ó d e s t r u y e n dos 
f u e r z a s en d i r ecc iones encont radas . En cuan to á la a r m o n í a im i t a t i va , es p rec i so no 
cae r en el abuso de a lgunos a u t o r e s , que con a m o n t o n a r m u c h a s e r r e s v con t runca r 

á c a d a m o m e n t o la f r a s e creen h a b e r dado al est i lo todo el nervio de q u e es capaz. 

• 

226. Finalmente, la concision, concentrando toda la fuerza del 
pensamiento como en un punto, acrecienta de tal suerte el vigor de 
la elocucion, que muchos confunden el estilo nervioso con el estilo 
conciso y cortado. No obstante, la energía se compadece muy bien 
con cierto grado de amplificación, y muchas veces nace la fuerza del 
discurso de la misma abundancia de la expresión. 

Ti to Liv io , en medio d e u n estilo l leno y ampl i f icador , conse rva b a s t a n t e energía . 
Asi c o m o la e l ipse f avorece la c o n c i s i o n , t ambién la f a v o r e c e n el p l e o n a s m o , la 

r e p e t i c i ó n , la c o n j u n c i ó n , la expolicion y h a s t a la p e r í f r a s i s . 

227. La energía no es una cualidad esencial del discurso, como lo 
han creído algunos autores, por no distinguirla suficientemente de la 
claridad. 

Es c ie r to q u e el esti lo n u n c a d e b e ser débil, que n u n c a d e b e e s t a r des t i t u ido del 
ca lo r y nervio q u e cons ien te ó e x i g e el a s u n t o , p o r q u e en e s t e caso se fal tar ía á la 
conveniencia de la e locuc ion ; p e r o en m u c h a s ocas iones la energ ía ser ia u n de fec to 
g rav í s imo . Hay ma te r i a s q u e e x i g e n b landura en los a f e c t o s y suavidad en las e x -
p r e s i o n e s , y no se aviene con e s t a s c u a l i d a d e s la e n e r g í a , que s u p o n e s i e m p r e m a -
yor ó m e n o r g r a d o d e a s p e r e z a . 

Por e s t a r a z ó n , los a u t o r e s q u e aspiran al d ic tado de e n é r g i c o s , q u e d e s d e ñ a n la 
e leganc ia y la a r m o n í a , caen f ác i lmen te en un est i lo e scab roso y d u r o , sacr i f icando 
á la f u e r z a de la exp re s ión o t ras c u a l i d a d e s no menos impor t an t e s . En p in tu ra , v 
t a m b i é n e n m ú s i c a , s e nota con mas ev idenc ia lo q u e a c a b a m o s de o b s e r v a r . Las 
p i n c e l a d a s va l ien tes y e n é r g i c a s q u e , r eve lando tanta firmeza de imaginación como 
s e g u r i d a d de pu l so , caracter izan d e un solo golpe u n o b j e t o , son el mas pel igroso 
escollo d e los p in to res m e d i a n o s . 

I V — V I V E Z A , V E H E M E N C I A , E S T I L O P A T E T I C O . 

228. La viveza y la vehemencia del estilo nacen ambas de la sensi-
bilidad. 

Se llaman vivos los pensamientos, los afectos y el estilo en general, 
cuando están penetrados de un calor suave que les da animación y 
movimiento. La vehemencia manifiesta, digámoslo así, un exceso de 
vida. Es vehemente el estilo cuando se precipita con ímpetu al reite-
rado impulso de la pasión y de la sucesión rápida de las ideas, que se 



fuerza y s ien te con m u c h o ca lor , se exp re sa rá t ambién con e n e r g í a ; pe ro en las c o m -
posic iones e sc r i t a s , en q u e ni la voz ni el ges to c o n t r i b u y e n á r eve la r la fue rza i n -
te r io r del a l m a , b a s t a la mala colocacion de las pa labras para d e s t r u i r todo el nervio 
d e la e locuc ión . 

224. La imaginación, haciendo visibles los objetos, haciéndolos 
palpables, es una de las causas mas poderosas de la energía del pen-
samiento; por esla razón imprimen tan varonil robustez en el estilo 
los epítetos, los tropos de palabra, algunos de los de sentencia, sobre 
todo la hipérbole, y finalmente las figuras pintorescas. Y como el que 
concibe con energía toma un vivo interés por el objeto, y siente y ha-
bla con ardor y eficacia, todas las figuras patéticas, especialmente la 
interrogación y la apostrofe, realzan de un modo extraordinario el vi-
gor del raciocinio y el nervio de la expresión. 

C u a n d o el p e n s a m i e n t o s e aisla eo las r e g i o n e s de lo a b s t r a c t o ; c u a n d o ni la i m a -
ginación n . el s e n t i m i e n t o p u e d e n t o m a r n i n g ú n in t e r é s por el a sun to , s e r á d a b l e 
a s p i r a r a la c l a r i d a d ; d e n i n g ú n m o d o á la energ ía . «Una d e m o s t r a d o r , m a t e m á -
t i ca , d i jo un filosofo del s iglo p a s a d o , no p u e d e r e c i b i r m a s ó m e n o s e v i d e n c i a , 
mas o m e n o s t u e r z a ; solo p u e d e a l a r g a r ó ab rev ia r el c a m i n o , se r m a s ó m e n o s 
c o m p l i c a d a , m a s ó m e n o s c lara .» 

En c u a n t o á las figuras de p a l a b r a , son f avorab les á la ene rg í a la d is juncion la 
con junc ión y la r epe t i c ión . Igual efecto p r o d u c e n los p r o n o m b r e s , los ad je t ivos d e -
m o s t r a t i v o s , las voces e x p l e t i v a s , el p l e o n a s m o en g e n e r a l ; p e r o n a d a la e n e r v a 
tanto c o m o el u s o vicioso del m i s m o p l e o n a s m o . 

El u s o del d e m o s t r a t i v o a u m e n t a la e n e r g í a de las s i g u i e n t e s f r a s e s : «No h a b l a -
r e m o s d e a q u e l Vitelio q u e , e n c e n a g a d o e n t o r p e z a s » - « N o pe rmi t i r é q u e po r 
a l a r g a r c u a t r o d ias esta mi cansada ve jez » - « E s t o s , F a b i o , ; ay d o l o r ! q u e ves 
ahora c a m p o s d e so ledad » 

En las s igu ien tes p r o d u c e n el m i s m o e f e c t o las voces exp l e t i va s y el p l e o n a s m o • 
« E s t o si q u e es su f r i r . » - « Yo lo d i g o . » - « T ú lo v e r á s . » - « Y a nos v e r e m o s . » -
« ¡ Q u e ! ¿Hemos d e padecer s i e m p r e ? » - « Y ¿ n o h a d e confesar lo n u n c a ? » - « C a l l a 
esa boca .» — « H a s d e tocar lo con t u s p r o p i a s m a n o s . » 

225. Para conocer cuánto influye en la energía la acertada coloca-
cion de las palabras, inviértase el orden de una frase ó de una cláu-
sula bien construida, y se verá cómo pierde la mayor parte de su vi-
gor. Todo el arte consiste en hacer resaltar lo mas importante en 
oscurecer lo accesorio, en cercenarlo inútil, en manifestar la rela-
ción de unas ideas con otras, y en aumentar gradualmente el interés. 

Anadase á todo esto el efecto de la armonía imitativa, que por me-
dio de los sonidos ásperos y fuertes, y de las cláusulas breves y cor-
tadas y del acento, puede contribuir tan directamente al nervio de la 
expresión. 

Si se t r a s t ruecan las s i g u i e n t e s p a l a b r a s d e Virgi l io : Navem in conspectu nullam 
la imagen se deb i l i t a y q u e d a c o m p l e t a m e n t e o fuscada . 

E n mecánica para g r a d u a r el valor d e u n a fuerza r e s u l t a n t e no bas t a s u m a r t o d a s 
l a s f u e r z a s s i m p l e s ; es p rec i so t e n e r en cuen t a su d i r ecc ión . Lo m i s m o s u c e d e con 
la colocacion de las pa lab ras en la c láusula : u n a pa labra p u e d e l legar á d e s t r u i r el 
e f e c t o p r o d u c i d o po r o t r a , d e la m i s m a mane ra q u e se debi l i t an ó d e s t r u y e n dos 
f u e r z a s en d i r ecc iones encont radas . En cuan to á la a r m o n í a im i t a t i va , es p rec i so no 
cae r en el abuso de a lgunos a u t o r e s , que con a m o n t o n a r m u c h a s e r r e s v con t runca r 

á c a d a m o m e n t o la f r a s e creen h a b e r dado al est i lo todo el nervio de q u e es capaz. 

• 

226. Finalmente, la concision, concentrando toda la fuerza del 
pensamiento como en un punto, acrecienta de tal suerte el vigor de 
la elocucion, que muchos confunden el estilo nervioso con el estilo 
conciso y cortado. No obstante, la energía se compadece muy bien 
con cierto grado de amplificación, v muchas veces nace la fuerza del 
discurso de la misma abundancia de la expresión. 

Ti to Liv io , en medio d e u n estilo l leno y ampl i f icador , conse rva b a s t a n t e energía . 
Asi c o m o la e l ipse f avorece la c o n c i s i o n , t ambién la f a v o r e c e n el p l e o n a s m o , la 

r e p e t i c i ó n , la c o n j u n c i ó n , la expolicion y h a s t a la p e r í f r a s i s . 

227. La energía no es una cualidad esencial del discurso, como lo 
han creido algunos autores, por no distinguirla suficientemente de la 
claridad. 

Es c ie r to q u e el esti lo n u n c a d e b e ser débil, que n u n c a d e b e e s t a r des t i t u ido del 
ca lo r y nervio q u e cons ien te ó e x i g e el a s u n t o , p o r q u e en e s t e caso se fal tar ía á la 
conveniencia de la e locuc ion ; p e r o en m u c h a s ocas iones la energ ía ser ia u n de fec to 
g rav i s ímo . Hay ma te r i a s q u e e x i g e n b landura en los a f e c t o s y suavidad en las e x -
p r e s i o n e s , y no se aviene con e s t a s c u a l i d a d e s la e n e r g í a , que s u p o n e s i e m p r e m a -
yor ó m e n o r g r a d o d e a s p e r e z a . 

Por e s t a r a z ó n , los a u t o r e s q u e aspiran al d ic tado de e n é r g i c o s , q u e d e s d e ñ a n la 
e leganc ia y la a r m o n í a , caen f ác i lmen te en un est i lo e scab roso y d u r o , sacr i f icando 
á la f u e r z a de la exp re s ión o t ras c u a l i d a d e s no menos impor t an t e s . En p in tu ra , y 
t a m b i é n e n m ú s i c a , s e nota con mas ev idenc ia lo q u e a c a b a m o s de o b s e r v a r . Las 
p i n c e l a d a s va l ien tes y e n é r g i c a s q u e , r eve lando tanta firmeza de imaginación como 
s e g u r i d a d de pu l so , caracter izan d e un solo golpe u n o b j e t o , son el mas pel igroso 
escollo d e los p in to res m e d i a n o s . 

I V — V I V E Z A , V E H E M E N C I A , E S T I L O P A T E T I C O . 

228. La viveza y la vehemencia del estilo nacen ambas de la sensi-
bilidad. 

Se llaman vivos los pensamientos, los afectos y el estilo en general, 
cuando están penetrados de un calor suave que les da animación y 
movimiento. La vehemencia manifiesta, digámoslo así, un exceso de 
vida. Es vehemente el estilo cuando se precipita con ímpetu al reite-
rado impulso de la pasión y de la sucesión rápida de las ideas, que se 



agolpan y hierven en el espíritu, pugnando por desbordarse al ex-
terior. 

T o d o el m u n d o s i e n t e y r econoce la viveza de un e s c r i t o , p e r o es impos ib l e defi-
nirla c l a r a m e n t e ni d e t e r m i n a r s u s c a u s a s ; es el fuego del a lma del e sc r i to r q u e , 
s e m e j a n t e al ca lor en lo f is ico, s e t r a s m i t e po r ignorados medios al a lma de los lec-
t o r e s . 

En cuanto á la v e h e m e n c i a , Quint i l iano la compara con el t o r r e n t e q u e a r r e b a t a 
las p i e d r a s y las rocas . Son con t r a r i a s al est i lo v e h e m e n t e todas las figuras q u e no 
t e n g a n otra m i r a q u e el o rnamen to del d i s c u r s o , así como la es tud iada a rmouia d e 
la f r a se y la pompa del per íodo . Antes b ien le dist inguen las c l áusu l a s c o r t a d a s y r á -
p i d a s y t o d a s las f iguras pa té t icas . 

La v iveza , lo m i s m o que la e n e r g í a , se c o n f u n d e con m u c h a f r ecuenc ia con la c l a -
r idad , p o r q u e , t an to la viveza como la e n e r g í a , dan luz á los obje tos , y vice versa , 
la c lar idad y vigor del es t i lo aumen tan la an imac ión é i n t e r é s del d i s cu r so . T a m p o c o 
s e desl indan g e n e r a l m e n t e con mucha prec is ión ¡el est i lo enérg ico , el vivo y el v e -
h e m e n t e ; p e r o c u a n d o usua lmen te hab lando decimos q u e la fisonomía del h o m b r e 
d e b e se r e u é r g i c a , que e s t án l lenos de viveza los o jos de un n i ñ o , d i s t i n g u i m o s 
p e r f e c t a m e n t e el sen t ido de e n t r a m b o s epí te tos . T a m p o c o c o n f u n d i m o s al h o m b r e 
de c a r á c t e r vivo con el de carác te r v e h e m e n t e . 

229. La viveza y vehemencia del estilo, cuando guardan consonan-
cia con la materia del discurso, hacen mas inleresante la elocucion; 
la primera, produciendo una emocion agradable y blanda; y la se-
gunda agitando fuertemente los ánimos, y arrastrando las voluntades 
por medio del triunfo de las pasiones. Pero en asuntos que exijan 
frialdad y calma, la viveza puede convertirse en afectación, y la ve-
hemencia en desapacible y fastidioso tono declamatorio. 

230. Se da el nombre de patético en general al estilo en que pre-
domina la mocion de afectos, ya dulces y sosegados, ya enérgicos y 
fogosos. La suavidad y ternura del estilo, purificadas en la dulce 
llama de la piedad y de la caridad cristiana, reciben en materias reli-
giosas el nombre de unción. 

No s iempre los afec tos s e d e r r a m a n con vehemencia en el d i s c u r s o ; á veces se i n -
s inúan blanda y s u a v e m e n t e en el á n i m o , l lenándole d e vaga m e l a n c o l í a , ó a r r a n -
cando l á g r i m a s d e t e r n u r a , ó e n s a n c h a n d o el corazon de p l ace r . 

La voz patético s e toma á veces en un sent ido mas c o n c r e t o . y c o m o s inón imo de 
t i e r n o , l a s t i m o s o , m e l a n c ó l i c o ; y en e s t e sen t ido decimos t ambién sentimientos pa-
téticos, música patética. 

V — S E N C I L L E Z . 

231. La sencillez excluye todo lo que tenga visos de ornato; así 
pues, damos el nombre de sencillo al autor que, contentándose con 
la claridad y la corrección del estilo, no solamente prescinde de los 

adornos brillantes y movimientos apasionados, sino también del ele-
gante artificio en la colocacion y armonía de las palabras. Para que 
el estilo sencillo pueda interesarnos, es preciso que el fondo de la 
obra tenga mucha importancia propia. Es uno de los estilos mas difí-
ciles, porque deja al descubierto los menores lunares del pensamiento 
y déla dicción, y se convierte fácilmente en árido, áspero y pesado. 

Diferénciase el e sc r i t o r á r ido del e sc r i to r l lano en q u e el p r i m e r o desecha l o d o 
o rna to ó ignora en q u é cons is te ; el s e g u n d o no lo d e s e c h a , pe ro t a m p o c o lo busca . 

El es t i lo senc i l lo c o m p r e n d e los q u e llama Blair esti lo llano y esti lo limpio, cons i -
d e r á n d o l o s como dos g r a d o s i n t e r m e d i o s e n t r e la ar idez y la elegancia. Este m i s m o 
a u t o r en t i ende por est i lo senci l lo el opues to al a fec tado , y por cons igu ien te el n a t u r a l 
y fáci l . La faci l idad es la p renda q u e m a s nos cautiva en el estilo s e n c i l l o ; por cuya 
razón la pa labra senci l lez p u e d e e m p l e a r s e , c o m o la e m p l e ó B la i r , en sent ido d e 
n a t u r a l i d a d . El est i lo s e n c i l l o , ap l icado á ob j e to s de g r a n d e impor tanc ia , r ec ibe el 
n o m b r e d e austero y grave: «es la m a n e r a con q u e habla un h o m b r e p r o f u n d a m e n t e 
o c u p a d o en negocios á r d u o s y d e la mayor en t idad .» Como se d i r á m a s ade lan te , el 
esti lo sencil lo es el m a s c o n g r u e n t e p a r a la expres ión d e lo sub l ime . 

V I . — E L E G A N C I A , E S T I L O F L O B I D O . 

23'2. Es elegante el estilo cuando está adornado con todas las galas 
de la imaginación, al tiempo que recrea dulcemente el oido con la 
armoniosa coordinacion de las palabras. El escritor elegante no se 
contenta con trasmitir claramente el pensamiento; se propone ade-
más agradar, embelleciendo la expresión con las hermosas imágenes 
que ie sugiere la fantasía, y con todos los recursos del arle. En la 
elegancia van comprendidas la gracia, la belleza, la finura, la deli-
cadeza de los pensamientos, imágenes y afectos. 

L a elegancia no s e l imita á la « h e r m o s u r a q u e resu l l a al est i lo de la pureza , p r o -
p i e d a d , buena e lección y colocacion d é l a s p a l a b r a s y ( r a s e s » : p o r q u e d e p e n d e t a n -
t o ó m a s del pensamien to q u e del l engua je . La e legancia (eligere) no e s mas q u e 
la elección d e los a d o r n o s , d i r ig ida por el b u e n g u s t o ; ó c o m o a lgunos a u t o r e s h a n 
d i c h o , es el r e su l t ado de la prec is ión y del o rna to . Las l i gu ra s d e p a l a b r a , los t r o -
pos , y p r i n c i p a l m e n t e la m e t á f o r a . la pe r í f r a s i s , la personif icación y la a l e g o r í a , y 
p o r ú l t i m o , las c o m p a r a c i o n e s V d e s c r i p c i o n e s , son los a d o r n o s q u e m a s c o n t r i b u -
yen á la elegancia del e s t i l o . 

233. Llámanse bellos en general los pensamientos, imágenes y sen-
timientos que producen en el ánimo una impresión blanda y placen-
tera. La impresión de lo bello, tranquila siempre, no es inconcilia-
ble con la ternura de los afectos ni con la tristeza misma, suave bál-
samo del corazon, que le llena á veces de vago y misterioso encanto. 

La gracia, que á la idea de lo bello añade las de viva animación y 



ligereza, conmoviendo dulcemente el pecho, comunica al labio una 
apacible y grata sonrisa. Es todavía mas indefinible que la belleza; es 
el molle atque facetum, que tanto deleitaba á Horacio, al contemplar 
las pinturas campestres del autor de las Geórgicas. 

No debe c o n f u n d i r s e lo fest ivo ó j o c o s o con lo g rac ioso . Uno de los c u a d r o s m a s 
graciosos q u e ha i m a g i n a d o la poesía es el de l e span to del n iño As tyanax , al a s u s -
t a r s e del p e n a c h o d e s u p a d r e . Es grac iosa también la imagen q u e enc ie r ra la s i -
g u i e n t e e s t r o f a : 

Jun to al a g u a se ponía 
Y las o n d a s a g u a r d a b a , 
Y en ve r l a s l l egar b u i a ; 
Pe ro á veces no p o d í a , 
Y el b l anco p i é se m o j a b a . 

( G I L P O L O . ) 

Y la s igu ien te de Vi rg i l io : 

Malo me Calatea petit, lasciva paella, 
Et fugit ad salices, el se cupil ante videri. 

A n a c r e o n t e e s el poeta m i m a d o d e las g r a c i a s ; a l g u n a s veces le im i t a ron fe l iz -
m e n t e n u e s t r o s p o e t a s , como puede ve rse en el r o m a n c e de Cadalso : 

¿Qu ién es aque l q u e ba j a 
P o r aquel la c o l i n a , etc. 

Bello y t i e r n o , sin q u e p u e d a l l a m a r s e g rac ioso , es el s igu ien te p a s a j e d e Gar -
c i l a s o : 

B u s q u e m o s o t ro l l a n o , 
B u s q u e m o s o t r o s m o n t e s y o t r o s r i o s , 
Otros val les floridos y sombr ío s 
Do d e s c a n s a r , y s i e m p r e p u e d a ver te 
Ante los o jos míos 
Sin m i e d o y sob re sa l t o d e p e r d e r t e . 

No lo es m e n o s la imagen q u e p r e s e n t a n e s t o s versos de Villegas : 

J a m á s el peso de la n u b e p a r d a 
C u a n d o a m e n a c e en la e l evada c u m b r e , 
T o q u e t u s h o m b r o s , ni s u ma l g ran izo 

Hiera t u s a las . 

234. La finura presenta medio oculto el pensamiento, pero de-
jando que el lector le penetre con facilidad. Es una de las cualidades 
que mas gracia comunican al estilo, y una de las que mas nos agra-
dan , por el secreto placer que experimentamos al adivinar por nos-
otros mismos lo que el autor no dice claramente. 

La delicadeza es la misma finura acompañada de una emocion 
dulce y tranquila; es la finura del sentimiento. La delicadeza nace 
espontáneamente del corazon; la finura supone mas bien ingenio. 

El p e n s a m i e n t o fino se conv ie r t e f á c i l m e n t e en a g u d o é ingen ioso ,ly el ingen ioso 
d e g e n e r a m u c h a s v e c e s en suti l y a l a m b i c a d o , y po r lo t an to en a f e c t a d o y o s c u r o 
(§211). 

La finura y la de l icadeza , q u e t a m b i é n suponen aque l s ingu la r d i s c e r n i m i e n t o de 
percibir e n t r e los ob j e to s r e l ac iones q u e no d i s t i n g u e el v u l g o , s e d i ferencian d e la 
» " u d e z a de i n g e n i o po r la mayor espon tane idad . 

W a l l e r , poe t a i n g l é s , que habia hecho el p a n e g í r i c o de Cromvvel l , c u a n d o C á r -
los II r e c o b r ó el t rono t ambién c o m p u s o versos en e logio del mona rca . Y c o m o es te 
l e echase e n cara al poe ta q u e eran m e j o r e s los ve r sos dedicados al p r o t e c t o r , le 
c o n t e s t ó W a l l e r : * Los p o e t a s , S e ñ o r , t e n e m o s m a s a c i e r t o en las ficciones que en 
la rea l idad.» Una reina p reguntó muy azorada á u n min i s t ro q u é é r a l o q u e habia 
pa sado en el c o n s e j o , y r e spond ió el minis t ro : «Cua t ro h o r a s , Señora .» E s t o s pen-
samien tos son finos; los de los e j emplos s i g u i e n t e s son de l icados : 

Ter sese adtollens, cubitoque adnixa levavit, 
Ter revoluta toro esl, oculisque errantibus alto 
Quiesivit cáelo lucem, ingemuilque reperla. 

( V I R O . ) 

Y como en la h e r m o s a 
F l o r d e los labios se h a l l ó , a t rev ida 
L a p i c ó , sacó m i e l , fuése volando. 

( L . M A R T Í N . ) 

Cuando los ado rnos se e m p l e a n ya con a lguna p r o f u s i o n , el est i lo r e c i b e los n o m -
b r e s de florido, brillante. El es t i lo florido y b r i l l a n t e , q u e conviene á poquís imos 
a s u n t o s , e s el est i lo d e q u e m a s se a b u s a , p o r q u e con s u vano oropel d e s l u m h r a 
al vulgo y c o n q u i s t a fác i les a p l a u s o s al escr i to r . 

V I I . — M A G N I F I C E N C I A , S U B L I M I D A D . 

235. Cuando en los adornos de la elocucion encontramos unida á 
la brillantez la grandeza, cuando á lo espléndido de las imágenes y á 
la elevación del pensamiento corresponden la pompa de la frase y la 
rotundidad del período, el estilo se llama elevado, magnífico, majes-
tuoso, pomposo, altísono. 

Sí la magnif icencia d e la e locucion s o b r e p u j a á la g r a n d e z a del a s u n t o , degenera 
el es t i lo en h inchado. P u e d e n da r u n a idea del e s t i l o magni f ico var ios p a s a j e s d e Ir 
Oda á las artes de Me lendez , y p r inc ipa lmente aque l en q u e desc r ibe el águ i l a , imi-
t ando la in t roducc ión d e la oda Qualem ministrum fulminis, e tc . 

236. El estilo sublime es un resultado de la magnificencia, de la 
energía, de la vehemencia, de la concision y de la sencillez misma, 
adaptadas ála grandiosidad de los afectos, imágenes y pensamientos. 
La sublimidad propiamente dicha es, por consiguiente, una cualidad 
del pensamiento ó de los objetos, mas bien que una cualidad de le 
elocucion ; es la noble elevación del espíritu hácia lo infinito (§12); 
es i el sonido de las almas grandes.» 

Fác i lmente se c o n o c e r á q u e no d e b e c o n f u n d i r s e el es t i lo magu í f i co ó pomposo 
con el s u b l i m e , po rque el est i lo sub l imo se av iene con la s e n c i l l e z , c o n la vebemei 
c i a , con la c o n c i s i o n , con la b r e v e d a d y Lasta con l a a s p e r e z a d e la f r a s e ; y nadada 
todo esto es c o m p a t i b l e con la magnif icencia y p o m p a de la e locuc ion . Demet r io Fs 

t 



ler io d is t inguió ya el es t i lo magnif ico d e l s u b l i m e . También s e dis t inguen g e n e r a l -
m e n t e las i m á g e n e s , ideas y sen t imien tos g r a n d e s d e los s u b l i m e s , c o n s i d e r á n d o s e 
e n e s t e caso la s u b l i m i d a d c o m o el m a s alto g rado de g r a n d e z a q u e p u e d e conce -
bir la i m a g i n a c i ó n , ó como la grandeza absoluta de q u e habla Kant . Las i m á g e n e s 
y pensamien to s se l laman atrevidos, c u a n d o p r e s e n t a n los o b j e t o s con r a s g o s t an e x -
t r a o r d i n a r i o s , q u e parecen t r a spa sa r los l imi tes d e la n a t u r a l i d a d ; v . g . : 

L a malicia del d e m o n i o s e iba ex tend iendo al compás de los siglos. 
( P . M Á R Q U E Z . ) 

Ved cómo se inclinan los c ie los pa r a presenciar la reconci l iación del P a d r e con 
el Hi jo . 

(ScuiLLER.) 
Y cava ré con l á g r i m a s las p e ñ a s 
Que o c u l t a n su sa rcó fago s a g r a d o . 

( R I O J A . ) 

237. La sublimidad de las imágenes procede de su grande exten-
sión , y por esto excita en nuestra alma la idea de lo infinito (§ 12). 
La oscuridad aumenta la sublimidad de los objetos, porque, borrando 
sus límites, los engrandece, y da lugar á que la imaginación supla lo 
que no puede percibirse por medio de los sentidos. 

La poesía r e p r o d u c e é idealiza las i m á g e n e s de la n a t u r a l e z a , c r ea o t ras n u e v a s , 
y po r medio d e t o d a s e l las exp re sa y rea lza la sub l imidad de lss ideas y d e los 
afec tos . 

A d e m á s d e la s u b l i m i d a d matemática, p r e s e n t a la na tu ra l eza la sub l imidad diná-
mica : e s f u e n t e d e lo sub l ime todo lo q u e revela u n ext raord inar io p o d e r . Las e l e -
vadas c u m b r e s de los m o n t e s , los e s c a r p a d o s precipic ios , l a s c a t a r a t a s , los volca-
n e s , el m a r , el firmamento, las t e m p e s t a d e s , las g r a n d e s b a t a l l a s , el e n g r a n d e c i -
mien to y caida de los i m p e r i o s , son para el a l m a del poe ta o b j e t o s l lenos de sub l i -
midad . Homero nos p r e s e n t a á los d ioses m i s m o s c o m b a t i e n d o unos con otros . La 
re l ig ión insp i ró á la poesía sus cuadros m a s s u b l i m e s : la c r eac ión , el ju ic io final, el 
pa ra í so , el in f i e rno . 

E J E M P L O S DE I M Á G E N E S S U B L I M E S . 

Commota est, et coniremuit Ierra: fundamenta montium contúrbala sunt, et com-
mota sunt, quoniamiratus est eis. 

Ascendit fuinus in ira ejus: et ignis h facie ejus exarsit: carbones succensi sunt ab 
eo, e t c . 

( PsALM. XVII.) 

In principio creavit Deusccelum et terram. Terra autem eral inanis et vacua; el 
tenebrce erant super faciem abyssi: et Spirilus üei ferebalur superaquas. 

Dixit Deus: fiat lux. Et facta est lux. 
( G E N E S . ) 

Sepe etiam immensum celo venit agmen aquarum, 
Et fcedam glomerant tempestatem imbribus atris 
Collecte ex alto nubes; ruit arduus cether, e t c . 

(VIRG. , Geor., ¡, 2 2 2 . ) 

Los c i e l o s , q u e se cubr ie ron de l u t o , r e s p l a n d e c i e r o n viéndole salir del s epu lc ro 
vencedor . Descendió el noble Tr iunfador á los in f i e rnos , vest ido de c lar idad y f o r -
t a leza ; l uego , aque l l a e te rna l noche r e sp l andec ió , v el e s t ruendo de los q u e l a m e n -

t aban c e s ó , y t oda aque l la t i e r r a d e a t o r m e n t a d o r e s t e m b l ó con la ba jada del S a l -
v a d o r . Allí se t u r b a r o n los p o d e r o s o s de M o a b , y p a s m á r o n s e los m o r a d o r e s d e 
Canaan . 

( F R . L . DE G R A N A D A . ) 

Y e n t r e las n u b e s m u e v e 
Su c a r r o D i o s , l igero y r e l u c i e n t e , 

Y h o r r i b l e son c o n m u e v e ; 
R e l u m b r a f u e g o a r d i e n t e , 

T r e m e la t i e r r a , humíl lase la gen te . 
( F . L . DE L E O S . ) 

Alto y f e roz r u g i d o 
La s ed de g u e r r a y la s a n g r i e n t a saña 
Anunc ia del l eón ; con b r o n c o a c e n t o , e t c . 

( Q U I N T A N A . ) 

238. La sublimidad de los afectos pertenece al orden moral. Cuando 
sobreponiéndose el hombre á sus pasiones y á los intereses de la 
tierra, parece que tiende á romper los lazos que sujetan su libre ar-
bitrio; al ver triunfantes la ley moral y la dignidad humana, experi-
menta el alma una conmocion mas noble y mas profunda que la que 
podrían causarnos los mas grandiosos espectáculos de la naturaleza. 

S ó c r a t e s , E s c é v o l a , Régulo , Guzman el Bueno, han c o n q u i s t a d o la admirac ión y 
el r e spe to de las g e n e r a c i o n e s con el e s c l a r ec ido e j emplo d e sus v i r t u d e s . Los m á r -
t i r e s , e x c l a m a n d o e n m e d i o de los t o r m e n t o s : Soy cristiano, r e c u e r d a n el m a s s u -
b l i m e d e los s ac r i f i c io s , c u m p l i d o pa ra la r e d e n c i ó n d e los h o m b r e s en la c u m b r e 
del Gólgota. 

La expres ión d e los afec tos s u b l i m e s es g e n e r a l m e n t e s imple y concisa. Una sola 
pa labra , el silencio m i s m o , una contestación senci l la ó f e s t i v a , b a s t a n á v e c e s p a r a 
reve lar todo el t emple de las a lmas g r a n d e s . P e r o en la mayor p a r t e d e es tos ca sos , 
pa r a q u e esos b r e v e s r a s g o s p r o d u z c a n la i m p r e s i ó n de lo s u b l i m e , e s preciso q u e 
la s i tuación es té p r e p a r a d a de a n t e m a n o , c o m o se o b s e r v a p r i n c i p a l m e n t e en la l i -
t e r a t u r a d r a m á t i c a . Las p a l a b r a s de César o f r e c i e n d o á Ciña s u a m i s t a d , el tan c e -
l eb rado Qu'il mourut, el Medea super est, el g r i t o d e venganza de Macduff al e x c l a -
m a r : Machbet no tiene hijos, t o d a s estas s u b l i m e s p i n c e l a d a s no son m a s q u e el r e -
s u m e n , la ú l t i m a p a l a b r a , si asi p u e d e d e c i r s e , d e u n a s i tuación d ramát i ca d e t e r -
minada . Edipo d ice á sus h i j o s : « . Acercáos, abrazad á vuestro » La voz espira e n 

sns l a b i o s , y e n e s t a r e t i cenc ia consis te la s u b l i m i d a d . No m e n o s sub l ime es el s i -
lencio d e Dido, c u a n d o sin con tes t a r á E n é a s , se e n c a m i n a al b o s q u e d o n d e e s t a b a 
g i m i e n d o la s o m b r a d e s u p r i m e r esposo S iqueo . Longino ci ta el caso d e aque l p i n -
t o r f amoso q u e e n el c u a d r o del sacrificio de Ifigenia c u b r i ó con un velo el r o s t ro d e 
A g a m e n ó n . 

V é a s e , po r ú l t imo , cómo la s u b l i m i d a d d e los a fec tos p u e d e e s t a r expresada p o r 
u n d i cho , en apa r i enc i a l igero ó fes t ivo . M a l e s h e r b e s , al salir d e la cárcel pa r a d i -
r ig i r se á la g u i l l o t i n a , t rop ieza , y d i c e : De muy mal agüero es este iropezon: un ro-
mano se metería en casa corriendo.«A u n o q u e le decía á L e ó n i d a s , a n t e s de la b a -
talla cont ra el i n n u m e r a b l e e jé rc i to de los p e r s a s : Nos 'aparán el sol sus saetas; Me-
jor, l e r e spond ió , que así pelearé mos á la sombra.» A o t ro q u e le dijo t e m e r o s o : «Ya 
están los enemigos cerca de nosotros, le r e s p o n d i ó : Y nosotros cerca de ellos.» (CAP-

M A N Y . ) 



239. La sublimidad de los pensamientos se refiere á un tercer orden 
de belleza: la belleza intelectual. Una gran verdad, un principio que 
entrañe ilimitadas consecuencias, todo pensamiento que revele la 
fuerza poderosa del genio, nos admira, nos conmueve. Arquímedes 
pidiendo un punto de apoyo para mover el universo, expresaba un 
pensamiento sublime. 

Muy f r e c u e n t e m e n t e los pensamien to s sub l imes se p r e s e n t a n por medio d e una 
i m a g e n ; p e r o no hay d u d a de q u e sin p e r d e r s u f o r m a a b s t r a c t a pueden conse rva r 
la s u b l i m i d a d . De e s t e m o d o ené rg ico y s u b l i m e se e x p r e s a en los Salmos y en el Deu-
teronomio el i n m e n s o p o d e r d e Dios: El transivi, el ecce non eral;—Dixi: ubinam 
sunl? ¡ C u á n t a sub l imidad no enc ie r ran también aque l l a s s enc i l l a s p a l a b r a s : Ego 
sum qui sum! San Agustín d ice d e D i o s : Patiens qtiia asternus. Massillon empieza el 
e log io f ú n e b r e de Lu i s XIV, l l amado el G r a n d e , con la s i gu i en t e e x c l a m a c i ó n : ; Solo 
Dios es grande, hermanos mios! No p u e d e h a b l a r s e de la sub l imidad de los pensa -
m i e n t o s s in q u e invo lu ta r i amente asal te la m e m o r i a de la a d m i r a b l e pág ina en q u e 
Pasca l explica tan p e r f e c t a m e n t e l a i n m e n s i d a d del u n i v e r s o ; c o n c l u y e n d o d e e s t a 
s u e r t e : « T o d o lo q u e del m u n d o v e m o s no es mas q u e u n p u n t o impe rcep t i b l e en 
el inmenso seno d e la n a t u r a l e z a ; n inguna idea se acerca á la extensión de s u s e s -
pacios . P o r m u c h o q u e a b u l t á s e m o s n u e s t r o s conceptos , no p r o d u c i r í a m o s m a s q u e 
á t o m o s en comparac ión de la r ea l idad d e las c o s a s : e s u n a e s fe ra s in l i m i t e s , cuyo 
c e n t r o se halla en todas p a r t e s , y la c i r cun fe renc ia en n inguna .» 

V I I I . — E S T I L O F A M I L I A R , J O C O S O , S A T I R I C O . H U M O R I S T I C O . 

240. El estilo familiar supone llaneza y confianza con las personas 
á quienes nos dirigimos; es el estilo de las conversaciones y de las 
cartas entre amigos. 

No debe c o n f u n d i r s e con el e s t i l o s e n c i l l o : el es t i lo fami l ia r p u e d e ser m u y figu-
r a d o , y c a r e c e r po r lo t an to d e senci l lez . Por otra p a r l e , el es t i lo senci l lo p u e d e 
se r g r a v e , p a t é t i c o , e l evado , s u b l i m e ; y n i n g u n a de e s t a s cual idades es h e r m a n a -
b l e con la f a m i l i a r i d a d . 

En el g é n e r o ep is to lar y en la c o m e d i a t i ene cab ida la fami l ia r idad del est i lo, q u e 
por regla gene ra l d e b e exc lu i r se de las d e m á s composic iones l i terar ias . V aun en la 
c o m e d i a m i s m a y en las ca r t a s de s t i nadas al públ ico , j a m á s d e b e conver t i r se la f a -
mil iar idad e n b a j e z a , en desa l iño , en v u l g a r i d a d . 

241. En el estilo jocoso ó burlesco respira la alegría. El escritor fes-
tivo descubre la parte risible de las cosas del mundo, y nos hace par-
ticipar de su buen humor. La agudeza de ingenio es cualidad prepon-
derante en los escritores de esta especie. 

La incoherencia de las i d e a s , el con t r a sen t ido , la exagerac ión d e las i m á g e n e s y 
s e n t i m i e n t o s , y la m i s m a discordancia de la f r a s e , c u a n d o provienen d e la in tención 
ma l i c io sa , y no de la ignoranc ia ó descuido del e sc r i lo r , ba s t an á v e c e s pa r a d e s a r -

r o g a r el c e ñ o d e las p e r s o n a s m a s g raves y f o r m a l e s . El e s t i l o fes t ivo se conv i e r t e 
f á c i l m e n t e e n chocarrero, bufón y grosero, s i e m p r e q u e e m p e ñ á n d o s e en hace r r e í r 
á toda c o s t a , no a c i e r t a el escr i lor á e n c e r r a r s e d e n t r o d e los l imi tes de la hones t i -
dad y d e l b u e n ga s to . 

El es t i lo fest ivo goza d e m a s l i be r t ad todavía que el est i lo poét ico , p u e s como s a -
b e m o s q u e el e sc r i to r hab la d e b u r l a s , consen t imos d e b u e n g r a d o e n pe rmi t i r l e 
q u e se e n t r e g u e á los m a s ex l r avagau le s c a p r i c h o s del ingenio. P o r es ta razón , en 
el es t i lo j ocoso , al l ado de las voces a n t i c u a d a s , c u l t a s y p o é t i c a s , co locamos las 
m a s v u l g a r e s y p ro sá i ca s : ora t rop ieza e m b a r a z o s a la f r a s e l lena d e hia tos v sonso-
n e t e s , ora c o r r e fácil ó r e t u m b a n t e , pa rod i ando la me l i f lu idad a f e m i n a d a , ó la m a -
j e s t u o s a p o m p a del per íodo . El p e n s a m i e n t o p r o f u n d o se enlaza con el trivial ó con 
el fa lso ; la imágen s u b l i m e con la imágen vu lga r ; la g r a n d e z a del s en t imien to c o n 
la h u m i l d a d d e la exp re s ión . E m p l é a n s e c o n f r ecuenc i a en el est i lo jocoso los t ropos 
f u n d a d o s e n la s e m e j a n z a , la i r o n í a , la a l u s i ó n , la p e r í f r a s i s , la h i p é r b o l e , la an t i -
t e s i s , los juegos d e l vocablo . Cervantes e s el p r i m e r o d e los e s c r i t o r e s fes t ivos . 
Quevedo y Góngora son m e n o s del icados . En los g r a c i o s o s d e n u e s t r a s c o m e d i a s y 
en n u e s t r a s nove las y romances b u r l e s c o s r e b o s a n a b u n d a n t e m e n t e las sales y d o -
na i r e s de A r i s t ó f a n e s , P l a u t o , Terencio y Moliere . 

242. El estilo satírico es con frecuencia familiar y jocoso, pero á ve-
ces es acre, mordaz, y también grave, vehemente, elevado. Se llama 
satírico el estilo que empleamos en la censura y burla de los defectos 
y vicios de los hombres. 

El estilo humorístico nace de la mezcla de lo poético con lo prosài-
co, de lo tierno y patético con lo mordaz é irónico, de lo terrible y 
sublime con lo risueño y festivo. 

Los a l e m a n e s é ing leses han sobresa l ido en e s t e g é n e r o , p rop io de su cl ima á s p e -
ro y de s u cielo nebuloso . La r r a en a lgunos de sus a r t í c u l o s , y E s p r o n c e d a e n el 
Diablo mundo, paga ron t r ibuto á la m o d a ó neces idad l i t e ra r i a de n u e s t r a época . 

El esti lo j o c o s o d e b e e m p l e a r s e c o m o un medio de t r a smi t i r a g r a d a b l e m e n t e la 
ins t rucc ión , ó de c a u s a r una impres ión mora l d e t e r m i n a d a . El p lacer de lo v e r d a d e -
r a m e n t e be l lo y poét ico es de suyo mora l ; m a s el p l a c e r d e lo a g r a d a b l e y r id icu lo 
t i ene algo d e sensua l ó de fr ivolo. El a b u s o d e la b u r l a , d e la i ronía y d e la sá t i ra 
m a l a el en tu s i a smo y los m a s n o b l e s sen t imien tos del á n i m o ; y los h o m b r e s y los 
p u e b l o s q u e n a d a a d m i r a n y q u e po r n a d a se e n t u s i a s m a n , a l imen t an en su pecho 
los g é r m e n e s d e la c o r r u p c i ó n . El e s c e p t i c i s m o y la m a l d a d s e valen d e la r i s a , d e 
l a i ronía y d e la s á t i r a para i n s i n u a r s e en los co razones . La mayor p a r l e d e los e s -
c r i to re s humor í s t i cos se complacen en d e s g a r r a r las e n t r a ñ a s con la viva p in tura d e 
los ma le s h u m a n o s , no para q u e , de sp rend ida el a lma de los o b j e t o s t e r r e n o s , vue le 
al c ie lo l lena d e e s p e r a n z a , s ino pa ra en t r ega r l a indefensa á los h o r r o r e s de la d e -
sesperac ión . Volta i re d iv i e r t e y r e p u g n a ; Bvron y Heine fascinan y m a t a n . A pesar 
de lo d i c h o , y s in d e s c o n o c e r q u e el g é n e r o h u m o r í s t i c o e s , d igámos lo a s í , el bel lo 
ideal de la e x t r a v a g a n c i a , c r e e m o s q u e p u e d e e m p l e a r s e e n é p o c a s d e fr ivolidad y 
escep t ic i smo, p a r a l evan ta r los aba t idos á n i m o s á las r e g i o n e s d e la f e , de la mora l 
y d e la poes ía . 



I X - D E N O M I N A C I O N E S Q D E L O S R E T O R I C O S A N T I G C O S 

D I E R O N A L E S T I L O . 

245. Cicerón y Quintiliano dividen el estilo en sencillo ó tenue, me-
dio ó templado, y grave ó sublime. Esta división, tan generalmente 
adoptada en las escuelas, se funda en el grado de elevación que im-
prime el tono en el estilo, y ha sido muy exactamente comparada con 
los tonos y claves de la música. 

El estilo sencillo se definió ya; el medio correspondía al que antes 
llamamos elegante y florido; y bajo el nombre de sublime (gravis, 
uber, copiosus, granáis, robus, etc.) comprendían el enérgico, el vi-
vo, el vehemente, el patético, el magnífico y el sublime propiamente 
dicho. 

Cicerón p ropone como e j emplo d e est i lo senci l lo su orac ion Pro Cecina; como 
e j e m p l o de estilo t e m p l a d o , la orac ion Pro lege Manilia, y c o m o e j emplo dé est i lo 
s u b l i m e la q u e p ronunc ió en de fensa d e Rabi r io . Tan to Cicerón c o m o Quinti l iano 
s ab í an muy b ien q u e en una o b r a de a lguna extensión se combinaban es tos t r e s g é -
n e r o s de est i lo, y q u e e n t r e es tos t ipos f u n d a m e n t a l e s habia dis t intas é inaprec iab les 
g r a d a c i o n e s ( i n t e r v a l l a ) , como sucede con los vientos. Decian q u e el estilo t e n u e p r e -
dominaba en el g é n e r o d idác t ico , que el t emp lado era propio d e los a s u n t o s a g r a -
dab le s , y el g rave ó s u b l i m e de los q u e p o r su impor tanc ia ag i t aban las p a s i o n e s : 
q u e el p r imero e ra el l e n g u a j e d e la razón fria ; el s e g u n d o , el de la imag inac iou ; el 
t e r c e r o , el d e la sens ib i l idad f u e r t e m e n t e e x c i t a d a : r e conoc í an , por ú l t imo , q u e la 
ve rdade ra elocuencia consis t ía en ap l i ca r conven ien temen te el est i lo al a s u n t o 

Demetr io Faler ío habia dividido el est i lo en ténue, magnifico, elegante y grave. 
Macrobio adopto e s t a d ivis ión, combat ida po r P r o c l o . En las e s c u e l a s de r e tó r i c a 
ha p reva lec ido la división en t r e s géne ros , has ta q u e en a l g u n a s obras m o d e r n a s ha 
s ido t ra tada con u n desden in jus t i f i cab le . Las páginas del Orator ( m - v , X I X - X X V I I I ) 

en q u e Cicerón habla de es ta m a t e r i a , son de lo m a s ju ic ioso y e l o c u e n t e q u e s u 
i n s igne p luma p r o d u j o . Con igual elevación y b u e n c r i t e r io se expresa t ambién Qu in -
t i l i ano ( x n , 10) . Para no a t r i b u i r á los an t iguos , e r r o r e s en q u e no i n c u r r i e r o n , p u e -
d e n consul ta rse a d e m á s el l ibro c u a r t o de la r e tó r i ca ad Herennium ( v m - x i ) , el 
l ib . vii, cap. 14 de las Noches áticas de Aulo Gel io , y el ar t . l . ° , cap. m , líb. m del Tra-
tado de bellas letras de Roll in. Luzan y Capmany i n t e r p r e t a n con fidelidad las ideas 
d e los g r a n d e s m a e s t r o s de Grecia y R o m a . 

244. También divide Quintiliano el estilo en ático, asiático y rodio. 
Da el nombre de ático al correcto y limpio, que desecha todo lo vano 
y redundante; el de asiático al hinchado y copioso; y el de rodio al 
que no es tan conciso como el ático ni tan abundante como el asiático. 
Siguiendo el ejemplo de Cicerón, prefiere el estilo ático á los demás, 
y propone como principal modelo á Demóstenes. 

Ni Cicerón ni Quintil iano def inen de un modo prec iso lo q u e en t i enden por estilo 

á t ico y po r estilo asiát ico. Mihi autem orationis differenliam fecisse et dicentium et 
audienlium nature videntur : quod Attici, limati quidem et emuncti, nihil inane, aut 
redundans ferebani; Asiana gens, tumidior alioqui atque jactantior, vaniore etiam 
dicendi gloria infiala est. Tertium mox, qui hec dividebant, adjecerunt genus Rho-
dium : quod velut medium esse atque ex utroque mixtum volunt : ñeque enim Attice 
pressi, ñeque Asiane sunt abundantes; ut aliquid videantur habere gentis, aliquid 
auctoris. ( Q C I N T . , X I I , 1 0 . ) De es tas p a l a b r a s d e Quinti l iano se d e d u c e q u e ca rece d e 
razón Heineccio al a f i rmar q u e la division del est i lo en l acòn ico , á t i c o , rod io y a s i á -
t ico se r e f i e r e so lamente ad quantitalem, es dec i r , al mayor ó m e n o r g rado d e con-
c i s ión ó a b u n d a n c i a . L é a s e po r comple to el c i tado pasa je d e Quint i l iano y los p á r r a -
f o s oc t avo y nono del Orator de Cicerón. En el día la voz aticismo s e emplea p a r a 
i n d i c a r la c o r r e c c i ó n , la p u l i d e z , la co r rec t a e l eganc ia , el b u e n g u s t o del esti lo. 





DIVISION. 

2 

245. LA poesía, como arte de lo bello, entra por completo en la 
esfera de la literatura. La oratoria, la historia, las obras morales, las 
ascéticas, las políticas, los diálogos y cartas, y los mismos tratados pu-
ramente didácticos, por lo que respecta á la forma, pertenecen tam-
bién al arte, no obstante que su fin directo sea la investigación y tras-
misión de la verdad ó su aplicación útil á la vida del hombre (§§ 1 
y 2) . Habiendo ya expuesto todo lo relativo á la elocucion, corres-
ponde tratar ahora de las reglas peculiares de los distintos géneros de 
composiciones literarias. 

Dividirémos esta segunda parte en las siguientes secciones. 
4." Arte poética. 
2.a Oratoria. 
3.a Obras doctrinales. 



SECCION PRIMERA. 
ARTE POÉTICA. 

LIBRO PRIMERO. 

D E L A P O E S I A E N G E N E R A L . 

2 4 0 . P U E D E decirse que la poesía es la expresión de lo bello por 
medio de la palabra sujeta á una forma artística. 

E s t a def in ic ión no e s s u f i c i e n t e m e n t e c l a r a , p o r q u e no t e n e m o s u n a idea c l a r a d e 
la b e l l e z a ni e s fác i l d a r l a ; p e r o á lo m e n o s t i e n e la v e n t a j a d e no s e r i n e x a c t a , c o -
m o la m a y o r p a r t e d e las g e n e r a l m e n t e a d o p t a d a s . 

Bla i r , al d e f i n i r la p o e s í a « e l l e n g u a j e d e la p a s i ó n y d e la i m a g i n a c i ó n a n i m a d a s , 
f o r m a d o p o r lo c o m ú n en n ú m e r o s r e g u l a r e s » , n o la d i s t i n g u e p e r f e c t a m e n t e d e la 
e l o c u e n c i a , y d e f i n e m a s b i e n la e l o c u c i o n poé t ica . La p o e s í a no d e p e n d e n i d e l l e n -
g u a j e ni de l e s t i l o ; d e p e n d e de l f o n d o d e la o b r a , e s t á en la i d e a m i s m a , e n el m o d o 
d e conceb i r y d e s e n t i r . O t r o s , con A r i s t ó t e l e s , q u i e r e n q u e cons i s t a en la imitación, 
o e n la imitación de la bella naturaleza; o t r o s e n la ficción. B a c o n d i ce q u e la p o e -
s í a e s o b r a d e la i m a g i n a c i ó n ; q u e i m i t a la n a t u r a l e z a , p e r o e x a g e r á n d o l a y r e -
u n i e n d o s é r e s q u e n o se ba i l an r e u n i d o s e n e l l a . « L a p o e s i a n o es m a s q u e u n a h i s -
t o r i a fingida ó f á b u l a . » ( D e Dig. et Aug. Scient., 11, i . ) Cas i d e la m i s m a m a n e r a la 
h a b í a c o n s i d e r a d o el m a r q u é s d e S a n t i l l a n a . «E ¿ q u é c o s a e s la p o e s í a ( q u e e n 
n u e s t r o v u l g a r gaya sc ienc ia l l a m a m o s ) , s i n o n u n f i n g i m i e n t o d e c o s a s ú t i l e s , c u -
b i e r t a s ó v e l a d a s c o n m u y f e r m o s a c o b e r t u r a , c o m p u e s t a s , d i s t i n g u i d a s , é s c a n d i d a s 
p o r c i e r t o c u e n t o , p e s s o é m e d i d a ? » P l a t ó n la hac ia c o n s i s t i r e n e l e n t u s i a s m o , c o m -
p a r a n d o al p o e t a con las b a c a n t e s , y H o r a c i o d a el n o m b r e d e poe t a 

Ingenium cui sil, cui mens divinior, atque os 
Magna sonaturum 

( S A T . I , I V . ) 

I . — D E L F O N D O D E L A O B R A P O E T I C A . 

247. Dios, el hombre, la naturaleza; el mundo intelectual, el mun-
do moral, el mundo físico; los afectos mas delicados, las pasiones 

mas vehementes, los acontecimientos de la vida, la historia, todo lo 
que puede interesar á la imaginación y al sentimiento, entra en el do-
minio de la poesía. Su campo es tan extenso como el de la ciencia: la 
ciencia aspira á la verdad; la poesía á lo bello. 

L a poes ia n o t i e n e o t r o o b j e t o q u e c a u s a r e l p l a c e r p u r o d e la be l l eza . I n s t r u y e y 
m o r a l i z a i n d i r e c t a m e n t e , p o r q u e la v e r d a d y la m o r a l son i n s e p a r a b l e s d e la v e r d a -
d e r a b e l l e z a ; p e r o d e s d e e l m o m e n t o q u e , a b a n d o n a n d o la l i b r e e s f e r a de l a r t e , s e 
p r o p o n e p o r fin d i r e c t o la i n s t r u c c i ó n ó la m o r a l , p i e r d e s u e s e n c i a l c a r á c t e r , y d e -
g e n e r a e n p r o s a i c a . « L o b e l l o s e s i e n t e , y no s e d e f i n e . Há l l ase e n t o d a s p a r t e s ; 
d e n t r o d e n o s o t r o s y f u e r a d e n o s o t r o s , en las p e r f e c c i o n e s d e n u e s t r a n a t u r a l e z a y 
en l a s m a r a v i l l a s d e l m u n d o s e n s i b l e , e n la e n e r g í a i n d e p e n d i e n t e d e l p e n s a m i e n t o 
so l i t a r io y en e l o r d e n p ú b l i c o d e l a s s o c i e d a d e s , e n la v i r tud y e n las p a s i o n e s , en 
la a l eg r í a y e n las l á g r i m a s , en la v i d a y e n la m u e r t e . » (ROYER-COLLARD.) 

248. Aunque el fin directo de la poesía no sea la investigación de la 
verdad, la verdad debe constituir su fondo. Por esta razón, en todas las 
poéticas se halla contenido el principio que tan felizmente expresó 
Boileau de que no hay belleza sin verdad, y que ha reproducido la 
filosofía alemana, diciendo que la poesía debe ser mas verdadera que 
la historia y que la ciencia misma (§§ 42, 43 y siguientes). Por esto 
decia Platón que lo bello era el resplandor de lo verdadero. 

L a p o e s í a ha d e e x p r e s a r lo m a s s u s t a n c i a l d e la vida d e l h o m b r e , p r e s e n t á n d o l e 
s i e m p r e e n l on t ananza el n o b l e fin p a r a q u e f u é c r e a d o . No m e r e c e r e f u t a r s e e n 
n u e s t r o s d i a s la i d e a d e q u e la poes ía e s u n a cosa t r i v i a l , u n p a s a t i e m p o a g r a d a b l e ó 
u n h e r m o s o r o p a j e , b u e n o s o l a m e n t e p a r a a g r a d a r á los ojos y s a t i s f a c e r la v a n i d a d . 
Si e s t o f u e s e la p o e s í a , ni el s e n t i m i e n t o d e los p u e b l o s h a b r í a c o m p a r a d o á l o s 
p o e t a s con l o s d i o s e s , n i s e h u b i e r a n e r i g i d o t e m p l o s á la g lo r i a d e H o m e r o . 

249. No se limita la poesía á reproducir ó imitar el mundo sensi-
ble; ' lo engrandece, lo embellece, aclara sus misterios; rompe los lí-
mites de lo real, y remonta su vuelo hasta las esferas de lo ideal, de 
lo posible. 

Solo e n e s t e s e n t i d o p u e d e d e c i r s e q u e el p o e t a c r e a , y q u e la ficción ó i nvenc ión 
e s e s e n c i a l e n la poes ía ( p o e t a , c r e a d o r , i n v e n t o r , t r o v a d o r ) . 

L a e s c u e l a d e la i m i t a c i ó n d ió l u g a r á q u e s e c o n f u n d i e s e la v u l g a r i d a d con la n a -
t u r a l i d a d , y á q u e , p r e s c i n d i e n d o de l f o n d o , s e d i e s e u n a i m p o r t a n c i a d e s m e d i d a á 
la p a r t e t é c n i c a ó m e c á n i c a d e l a r t e . 

250. La poesía conserva un lugar intermedio entre lo individual y 
lo abstracto, entre el pensamiento vulgar y el pensamiento científico. 
Su elemento propio es la imaginación. El vulgo no ve mas que los fe-
nómenos, los hechos; la ciencia generaliza, y desprendiéndose de 
los hechos, formula leyes, principios; la poesía hace que se reflejen 



estos principios en un hecho individual, visible, y forma de ellos creen-
cias y sentimientos generales. 

La p o e s í a , apa r t ándose del p e n s a m i e n t o vu lga r , espiritualiza el m u n d o f ís ico. 
Donde el h o m b r e positivo no ve m a s q u e las p r o p i e d a d e s y leyes de la mate r ia , h a -
lla el poeta una fuen te inago tab le de d u l c e s sen t imien tos y e levados conceptos . 'Por 
ot ra p a r t e , materializa en c i e r to modo las ideas y s e n t i m i e n t o s po r m e d i o de la ima-
g inac ión a r t í s t i ca : los pr inc ip ios abs t r ac to s d e ¡a c i e n c i a , y los a f e c t o s . s e r e p r e s e n -
tan al espír i tu como encarnados en la ímágen ó r e p r e s e n t a c i ó n idea l de l m u n d o e x -
t e r i o r . 

251. Ni las combinaciones frias del cálculo, n i e l procedimiento 
cauto y pausado de la razón pueden dar vida á las obras poéticas, hi-
jas siempre de la inspiración, de ese estado del alma en que, á conse-
cuencia de una impresión muv viva, se encuentra en toda la plenitud 
y actividad de sus facultades. 

El poe ta , en los m o m e n t o s en q u e el en tu s i a smo le a r r e b a t a , todo lo p e n e t r a d e 
u n a m i r a d a , y como po r encan to halla d i b u j a d a la o b r a en su imaginac ión . 

P o r es ta r a z ó n , todos los p u e b l o s han c o n s i d e r a d o al poe ta c o m o dócil i n s t r u -
m e n t o d e u n poder s o b r e n a t u r a l , q u e le dicta sus can tos ( m u s a , n u m e n ) . Y esto 
m i s m o explica por q u e a veces las pe r sonas de m a s conocimiento v de m a s de l icado 
g u s t o son incapaces de p r o d u c i r u n a m e d i a n a p o e s í a , y p o r q u é ni en todos los 
m o m e n t o s , ni en todas c i r cuns t anc i a s , se halla el poeta en disposición de c r e a r No 
desconocieron es ta v e r d a d los a n t i g u o s , c u a n d o dec i an : Poeta nascilur. 

252. La poesía debe tener un carácter eminentemente nacional, y 
popular en el buen sentido de esta palabra. El poeta vive de las 
creencias, délos sentimientos, de los recuerdos, de las glorias de su 
país. 

Cuando la nación m u e r e , cuando se r o m p e el lazo q u e e s t r e c h a b a las indiv idua 
l i d a d e s , d isolviéndose la en t idad l lamada p a t r i a , el p o e t a e n m u d e c e , y a r ranca de 
su a r p a t r i s t e s y d e s a c o r d e s l a m e n t o s . 

Cuando la poesía se hace i n t é r p r e t e d e s e n t i m i e n t o s d e o t r a s épocas y d e o t ros 
p a í s e s , r enunc ia a su i m p e r i o , y vive c o m o d e s t e r r a d a en s u propio suelo . E s t o es 
lo q u e aconteció en par te á la l i t e r a tu ra c lásica m o d e r n a . En el e s t a d o ac tua l d e las 
l e t r a s , es ut.l q u e el poe ta e s tud i e todas las l i t e r a t u r a s , no para h a c e r s e esclavo de 
n i n g u n a , s ino m a s bien pa r a conse rvar ó r e c o b r a r su propia i ndependenc ia , y pa r a 
el mayor ade lan tamien to d e la l i t e r a tu ra nacional . La imitación servil de la poesía 
g reco- la t ina fué causa d e q u e en par te q u e d a s e a h o g a d a eu su cuna la poesía nacio-
na l . No c o n t e n t o s los p o e t a s e r u d i t o s c o n da r c ab ida eu s u s obras á los d ioses del 
Olimpo con todo su co r t e jo de f a u n o s , n infas y t r i t o n e s , miraron con pred i lecc ión 
los a sun tos de la mitología y de la historia a n t i g u a ; los venerandos obje tos d e n u e s -
tra rel igión fue ron cons ide rados incapaces d e l lenar el vacio d e las d iv in idades p a -
g a n a s , y condenóse la his tor ia nacional al olvido m a s p ro fundo . La poesía p o p u l a r 
h u y e n d o de los sa lones y de las u n i v e r s i d a d e s , p id ió u n r e f u g i o al t e a t r o , y los' 
ap lausos del vulgo la c o m p e n s a r o n en p a r t e del in jus t i f icable d e s d e n de los sábios . 

El poe t a d e b e r á e s t u d i a r , por c o n s i g u i e n t e , t odo cuan to p u e d a d a r l e ' u n conoci -
mien to p r o f u n d o d e la nación en q u e v ive , y del h o m b r e en g e n e r a l : el s u e l o de s u 
p a t r i a , s u s m o n u m e n t o s , sus t r a d i c i o n e s , sus cantos p o p u l a r e s , s u s c rón icas , s u s 
c o s t u m b r e s , s u s c r e e n c i a s , la h i s to r i a u n i v e r s a l , la filosofía, la re l ig ión . 

Solo nu t r i endo s u en tend imien to]con u n a ins t rucc ión só l ida , con la c o n t e m p l a c i ó n 
as idua de la na tu ra l eza y del h o m b r e , y con la an to rcha de la f e , p o d r á elevar s u 
e sp í r i t u al a u t o r d e todo lo c r e a d o , y evi tar q u e se convier ta la poesía en un es té r i l 
j u e g o d e pa l ab ra s . 

253. Se ha dicho con razón que la poesía es el arte universal. Por 
medio de las imágenes, de la descripción y de la narración, ofrece 
al espíritu la idea de los objetos materiales, con menos precisión, 
pero con tanta viveza como la arquitectura, la escultura y la pintu-
ra. No puede presentar un conjunto de objetos que por yuxtaposición 
en el espacio produzcan una impresión simultánea; mas puede pre-
sentarlos sucesivamente con toda la riqueza de sus pormenores, con-
siguiendo, sin embargo, que el alma perciba de un modo evidente 
la unidad del cuadro. Las artes plásticas deben concretarse á un mo-
mento dado; la poesía recorre el tiempo y describe el movimiento. 

La poesía entra también en los dominios de la música, haciendo 
que nuestra imaginación perciba (nombrando ó describiendo) las ar-
monías y variados sonidos de la naturaleza, favoreciendo la trasmi-
sión del sentimiento por medio de la armonía imitativa, y dando fi-
nalmente al elemento material del lenguaje una forma artística (ver-
sificación), sujeta, aunque de un modo imperfecto, á les leyes de la 
melodía y del ritmo. 

I I . — D E L A F O R M A D E L A O B R A P O E T I C A . 

254. La poesía es un arte puramente intelectual; el espíritu se dirige 
directamente al espíritu por medio del lenguaje, sustituyendo las for-
mas espirituales á las formas sensibles de las demás artes. El lenguaje 
no constituye los materiales de la poesía, no equivale al mármol ó á 
los colores en la escultura ó en la pintura, ni al sonido en la música; 
no es mas que un simple medio de trasmisión, un signo casi entera-
mente convencional, pero no un representante natural é inmediato 
de la idea. Este carácter inmaterial es el que esencialmente distingue 
á la poesía de las demás artes de lo bello. 

El plan de la obra y la elocucion constituyen, digámoslo así, su 
forma interna, que hace resaltar el poeta, dando también !una for-
ma artística al lenguaje ó elemento exterior, por medio de la versifi-
cación. 



estos principios en un hecho individual, visible, y forma de ellos creen-
cias y sentimientos generales. 
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251. Ni las combinaciones frias del cálculo, n i e l procedimiento 
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m o m e n t o s , ni en todas c i r cuns t anc i a s , se halla el poeta en disposición de c r e a r No 
desconocieron es ta v e r d a d los a n t i g u o s , c u a n d o dec i an : Poeta nascilur. 

252. La poesía debe tener un carácter eminentemente nacional, y 
popular en el buen sentido de esta palabra. El poeta vive de las 
creencias, délos sentimientos, de los recuerdos, de las glorias de su 
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Cuando la nación m u e r e , cuando se r o m p e el lazo q u e e s t r e c h a b a las indiv idua 
I idades , d isolviéndose la en t idad l lamada p a t r i a , el p o e t a e n m u d e c e , v a r ranca de 
su a r p a t r i s t e s y d e s a c o r d e s l a m e n t o s . 

Cuando la poesia se hace i n t é r p r e t e d e s e n t i m i e n t o s d e o t r a s épocas y d e o t ros 
p a í s e s , r enunc ia a su i m p e r i o , y vive c o m o d e s t e r r a d a en s u propio suelo . E s t o es 
lo q u e aconteció en par te á la l i t e r a tu ra c lásica m o d e r n a . En el e s t a d o ac tua l d e las 
l e t r a s , es ut.l q u e el poe ta e s tud i e todas las l i t e r a t u r a s , no para h a c e r s e esclavo de 
n i n g u n a , s ino m a s bien pa r a conse rvar ó r e c o b r a r su propia i ndependenc ia , y pa r a 
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g reco- la t ina fué causa d e q u e en par te q u e d a s e a h o g a d a en su cuna la poesia nacio-
na l . No c o n t e n t o s los p o e t a s e r u d i t o s c o n da r c ab ida en s u s obras á los d ioses del 
Olimpo con todo su co r t e jo de f a u n o s , n infas y t r i t o n e s , miraron con pred i lecc ión 
los a sun tos de la mitología y de la historia a n t i g u a ; los venerandos obje tos d e n u e s -
tra rel igión fue ron cons ide rados incapaces d e l lenar el vacio d e las d iv in idades p a -
g a n a s , y condenóse la his tor ia nacional al olvido m a s p ro fundo . La poesia p o p u l a r 
h u y e n d o de los sa lones y de las u n i v e r s i d a d e s , p id ió u n r e f u g i o al t e a t r o , y los' 
ap lausos del vulgo la c o m p e n s a r o n en p a r t e del in jus t i f icable d e s d e n de los sábios . 

El poe t a d e b e r á e s t u d i a r , por c o n s i g u i e n t e , t odo cuan to p u e d a d a r l e ' u n conoci -
mien to p r o f u n d o d e la nación en q u e v ive , y del h o m b r e en g e n e r a l : el s u e l o de s u 
p a t r i a , s u s m o n u m e n t o s , sus t r a d i c i o n e s , sus cantos p o p u l a r e s , s u s c rón icas , s u s 
c o s t u m b r e s , s u s c r e e n c i a s , la h i s to r i a u n i v e r s a l , la filosofía, la re l ig ión . 

Solo nu t r i endo s u en tend imien to]con u n a ins t rucc ión só l ida , con la c o n t e m p l a c i ó n 
as idua de la na tu ra l eza y del h o m b r e , y con la an to rcha de la f e , p o d r á elevar s u 
e sp í r i t u al a u t o r d e todo lo c r e a d o , y evi tar q u e se convier ta la poesía en un es té r i l 
j u e g o d e pa l ab ra s . 

253. Se ha dicho con razón que la poesía es el arte universal. Por 
medio de las imágenes, de la descripción y de la narración, ofrece 
al espíritu la idea de los objetos materiales, con menos precisión, 
pero con tanta viveza como la arquitectura, la escultura y la pintu-
ra. No puede presentar un conjunto de objetos que por yuxtaposición 
en el espacio produzcan una impresión simultánea; mas puede pre-
sentarlos sucesivamente con toda la riqueza de sus pormenores, con-
siguiendo, sin embargo, que el alma perciba de un modo evidente 
la unidad del cuadro. Las artes plásticas deben concretarse á un mo-
mento dado; la poesía recorre el tiempo y describe el movimiento. 

La poesía entra también en los dominios de la música, haciendo 
que nuestra imaginación perciba (nombrando ó describiendo) las ar-
monías y variados sonidos de la naturaleza, favoreciendo la trasmi-
sión del sentimiento por medio de la armonía imitativa, y dando fi-
nalmente al elemento material del lenguaje una forma artística (ver-
sificación), sujeta, aunque de un modo imperfecto, á les leyes de la 
melodía y del ritmo. 

I I . — D E L A F O R M A D E L A O B R A P O E T I C A . 

254. La poesía es un arte puramente intelectual; el espíritu se dirige 
directamente al espíritu por medio del lenguaje, sustituyendo las for-
mas espirituales á las formas sensibles de las demás artes. El lenguaje 
no constituye los materiales de la poesía, no equivale al mármol ó á 
los colores en la escultura ó en la pintura, ni al sonido en la música; 
no es mas que un simple medio de trasmisión, un signo casi entera-
mente convencional, pero no un representante natural é inmediato 
de la idea. Este carácter inmaterial es el que esencialmente distingue 
á la poesia de las demás artes de lo bello. 

El plan de la obra y la elocucion constituyen, digámoslo así, su 
forma interna, que hace resaltar el poeta, dando también !una for-
ma artística al lenguaje ó elemento exterior, por medio de la versifi-
cación. 



1 . — P L A N . 

255. Una vez meditado bien el asunto, y reunidos los materiales 
que han de constituir la obra, debe procurarse que esta sea íntegra, 
que nada falte ni que nada sobre. 

Hoc amet, hoc spernal promissi carminis auctor. 

E! fin p a r t i c u l a r d e la o b r a d e t e r m i n a lo q u e e n e l la d e b e a d m i t i r s e y l o q u e d e b e 
d e s e c h a r s e . 

256. Es condicion esencial de toda obra poética la unidad en la 
variedad. Una série de pensamientos ó de hechos no enlazados por 
una idea general que los armonice y vivifique, no podrán constituir 
jamás una verdadera obra artistica. La obra poética ha de formar un 
todo orgánico, en el cual, al propio tiempo que se distinga perfecta-
mente cada una de las partes, se perciba la armonía y conformidad 
del todo. Omnisporro pulchritudinis forma matas est. (S. A G U S T . ) 

E n la p o e s í a l í r i c a d o m i n a u n s e n t i m i e n t o ó u n a i d e a ; e n la é p i c a y d r a m á t i c a s e 
d e s e n v u e l v e u n a a c c i ó n . E n las o b r a s d e la a r q u i t e c t u r a y d e la m ú s i c a e s m a s fác i l 
la d e m o s t r a c i ó n d e e s t e p r inc ip io . U n a b u e n a d i s t r i b u c i ó n y co locac ion d e p a r t e s , y 
su armoniosaproporcion, e s u n a d e l a s p r i m e r a s c o n d i c i o n e s d e t o d o p o e m a , d e s d e 
el m a s s e n c i l l o e p i g r a m a h a s t a la e p o p e y a m a s g r a n d e y m a s e l e v a d a . C u a n t o m a y o r 
e s la ex tens ión de l p o e m a , t an to m a y o r c u i d a d o e x i g e e s t a p a r t e i m p o r t a n t í s i m a . T o d a 
o b r a poét ica h a d e t e n e r la b u e n a p r o p o r c i o n y r e g u l a r i d a d d e u n a figura h e r m o s a ó 
d e u n b u e n ed i f i c io . 

257. Mas ni la unidad ni el método han de manifestarse en la obra 
poética como un producto de la razón y de las inflexibles leyes de una 
rigurosa lógica. El método ha de ocultarse de manera, que aparezca 
el todo como una creación libre de la imaginación. De lo contrario, 
la obra degeneraría en prosáica. 

L a s p a r t e s d e b e n c o n s e r v a r c i e r t a i n d e p e n d e n c i a y c i e r t o a p a r e n t e d e s o r d e n . N o 
a p a r e c e r á e l p o e t a c o m o t e n i e n d o la v i s ta c o n s t a n t e m e n t e fija e n el fin á q u e s e d i r i -
g e . Al c o n t r a r i o , s u s pasos h a n d e s e r l i b r e s y d e s e m b a r a z a d o s , c o m o si no s e e n -
c a m i n a s e d i r e c t a m e n t e á n ingún p u n t o , y s o l o i n t e n t a s e r e c r e a r su v i s ta e n los s i -
t i o s m a s d e l i c i o s o s . L a r a z ó n d e b e d i r i g i r el v u e l o , p e r o n o c o r t a r las a las d e la f a n -
t a s í a . 

258. Por esto en las obras de las bellas artes es absolutamente in-
dispensable la espontaneidad. Desde el momento en que se descu-
briese al poeta luchando con las dificultades del asunto ó de la forma, 

todo el encanto quedaría desvanecido, y experimentaría el ánimo una 
penosa impresión. 

S e n t i m o s u n p l a c e r al v e r una d i f i cu l t ad v e n c i d a ; p e r o e s p r e c i s o q u e e l t r i u n f o 
d e l h o m b r e s o b r e la n a t u r a l e z a sea c o m p l e t o . 

De t o d o s m o d o s , n u n c a d e b e c o n f u n d i r s e el p l a c e r d e la d i f i cu l t ad vencida c o n el 
d e la b e l l e z a ; p u e s d e lo c o n t r a r i o , l o s acrósticos y laberintos s e r i an las m e j o r e s 
p o e s í a s . 

259. Las partes secundarias, los mas insignificantes pormenores, 
todo debe interesar vivamente en una obra poética : ha de ponerse 
mucho cuidado en que el interés vaya creciendo desde el principio 
hasta el fin. A medida que el lector adelanta, va siendo mas exigen-
te , y es mas fácil el cansancio. Esta es la razón de que, por regla ge-
neral, la introducción de las obras deba ser modesta y tranquila, y 
el final vivo y animado. 

A'on fumutn ex fulgore, sed ex fumo daré lucem 
Cogitar 

Es ta r e g l a d e l i n t e r é s g r a d u a l so lo e s ap l i cab le á las a r t e s q u e s e d e s e n v u e l v e n 
p o r s u c e s i ó n en el t i e m p o , c o m o la p i n t u r a y la m ú s i c a . No c a b e ap l i ca r l a á las q u e 
s e d e s e n v u e l v e n e n el e s p a c i o . 

2 . — E L O C U C I O N P O É T I C A . 

260. Entendemos por elocucion poética el estilo propio y en cierto 
modo característico de la poesía. Es , por decirlo así, la poesía de la 
expresión. 

La elocucion poética es una consecuencia natural del modo de con-
cebir el poeta, al propio tiempo que un efecto del arte. 

« S e s u p o n e , d i ce B l a i r , el á n i m o del p o e t a a v i v a d o p o r a l g ú n o b j e t o i n t e r e s a n t e , 
q u e e n c i e n d e su f a n t a s í a ó e m p e ñ a su c o r a z o n , y d e c o n s i g u i e n t e c o m u n i c a á su e s -
t i lo u n a e l e v a c i ó n p e c u l i a r a c o m o d a d a á s u s i d e a s , y m u y d i f e r e n t e d e l t o n o d e e x -
p r e s i ó n q u e e s n a t u r a l a l h o m b r e en su e s t a d o d e a l m a o r d i n a r i o . » 

261. Lo que principalmente distingue la elocucion poética de la 
prosáica son las imágenes. La prosa se contenta con trasmitir el pen-
samiento de una manera clara y general; la poesía le individualiza, y 
se esfuerza en hacerle visible. Por esta razón, el poeta describe á 
menudo, y emplea con frecuencia la comparación, la alegoría, la 
personificación, los tropos de palabra, principalmente la metáfora, 
la hipérbole, el epíteto, la perífrasis y todas las figuras que mas ó 
menos dependen de la fantasía. 



En p rosa d i r í a m o s : « E l p e n s a m i e n t o y el l e n g u a j e t i enen una relación ín t ima .» 
Schi l ler exp resó d e u n a m a n e r a s u m a m e n t e poética la m i s m a idea d ic iendo : « El 
pensamien to ó el l e n g u a j e s o n dos h e r m a n o s mel l izos .» 

Las i m á g e n e s agradan y d e s l u m h r a n , por cuya razón los p o e t a s d e aca lo rada f a n -
tasía fác i lmente i ncu r r en en el abuso . En a lgunas composic iones de Ovid io , en q u e 
debe r í a p r e d o m i n a r el s e n t i m i e n t o , un g u s t o del icado y cor rec to exigiría menos s u -
p e r a b u n d a n c i a de imaginac ión . No e s t án exen tos de e s t e d e f e c t o m u c h o s d e los m e -
jo r e s d ramatu rgos e spaño l e s . El e jemplo d e Víctor Hugo ha cont r ibuido á p r o p a -
g a r l e en n u e s t r o s t i e m p o s . 

El epí te to p resen ta el o b j e t o con mas viveza y b a j o el aspecto m a s favorab le , 
s iendo de tal na tura leza el e l e c to que p r o d u c e , q u e bas ta un buen ep í te to para q u e 
u n o b j e t o q u e d e v ivamente e scu lp ido en la fantasía (§ 8 1 ) . Los mismos e fec tos p ro-
d u c e la pe r í f r a s i s . Lo q u e p a r a la prosa es ind i fe ren te ó inú t i l , t iene en poesía una 
importancia ex t raord ina r ia . La per í f ras i s se emplea m u c h a s veces con el s imple o b -
j e to d e ennoblecer la e x p r e s i ó n ; la escue la clásica ha abusado de es ta figura hasta 
el e x t r e m o de hace r se i n i n t e l i g i b l e para las personas no e r u d i t a s . 

262. La elocucion poética lia de estar animada por el sentimiento 
que conmueve dulcemente al poeta en presencia de lo bello. La ma-
yor parte de las figuras patéticas se usan también mucho mas en la 
poesía que en la prosa, especialmente el dialogismo y la apostrofe. 

Sin e m b a r g o , a l g u n a s d e e s t a s figuras son m a s propias de la e l o c u e n c i a , y p r o -
ducen un tono d e c l a m a t o r i o , s iempre q u e no se emplean con suf ic ien te c a u t e l a . 

265. Por oirá parte, la dicción debe ser muy concisa. El poeta debe 
suprimir muchas ideas intermedias, y principalmente las conjuncio-
nes, las transiciones formales, las amplificaciones sin importancia 
poética, y en general todas las figuras que suponen artificio lógico, 
gramatical ó retórico, y que son mas propias del que raciocina con 
entera frialdad y calma. 

264. La imaginación acalorada no presenta las ideas siguiendo un 
encadenamiento lógico rigoroso. De aquí la mayor libertad de hipér-
baton que distingue la elocucion poética de la prosáica. 

Horac io en su oda Qualetn ministrum fulminis alitem, da una m u e s t r a de la e x -
t raordinar ia l iber tad que s e pe rmi t í an en e s t e pun to los l a t inos , y q u e con tan to 
ac ie r to imi ta ron a lgunos de nues t ros exce len tes l ír icos. Seria in to lerable e n la p rosa 
la construcción de los s i g u i e n t e s versos d e R i o j a : 

E s t o s , Fabio , ¡ ay d o l o r ! q u e ves ahora 
Campos d e s o l e d a d . mus t io col lado, 
F u e r o n u n t i empo Itálica famosa . 

{Epist. mor.) 

Nues t ros clásicos en es te punto han incur r ido t a m b i é n , y no pocas veces , en l a 
a fec tac ión , desviándose d e m a s i a d o de la encan tadora sencil lez que realza el m é r i t o 
de los r o m a n c e s , y de a lgunos trozos a l t amen te poé t icos de n u e s t r a s an t iguas c o -

m e d i a s . Sin e m b a r g o , la b u e n a f ra se poé t ica t i ene un c o r t e y giro e s p e c i a l , q u e solo 
p u e d e a p r e n d e r s e con la f r e c u e n t e l ec tu ra d e s ú s o b r a s . 

Por licencia p o é t i c a , ya por via de ornato, ya po r las exigencias del m e t r o , se 
han consen t ido y han q u e d a d o s a n c i o n a d a s p o r el u so c i e r t a s in f racc iones dé las r e -
glas d e c o n c o r d a n c i a y r é g i m e n , c o m o se c o m p r u e b a con los s iguien tes e j e m p l o s : 

Artículo femenino por el masculino. 

Semeja y s u f r aganc ia , 
La a roma mas s u b i d a . 

( M E L E N D E Z . ) 

Supresión del articulo. 

Los su rcos se vuelven 
S e p u l c r o á t irauos. 

( A R R I A Z A . ) 

Alteraciones en el régimen. 

Una en m e d i ó l a s aguas . 
( M E L E N D E Z . ) 

Viéronte y te t e m b l a r o n 
E s e tu Sa lvador que s u s p i r a m o s 
Hasta d e n t r o en palacio, en los rea les 

( C A R V A J A L . ) 

Y en imp íos é i n o c e n t e s e jerc ic ios 
Santif icas tu ocio 
Y el a lma hench ida en ce les t ia l consue lo 

( J O V E L L A N O S . ) 

Y s u s m á r m o l e s a b r e d r e c i b i r m e 

Y c u a n d o mi pat r ia logre 
La fel icidad q u e e s p e r a , 
Su n u e v o A u g u s t o ha l la rá 
Marones q u e le celebran. 

( M O R A T I N . ) 

En la g r a m á t i c a de Salvá y en el Arte poética de D. Manuel Milá y Fontanals se 
e n c o n t r a r á n m a s e j e m p l o s , tanto d e es tas como de las d e m á s l icencias poé t i cas . 

265. Embellecen además la elocucion poética la repetición artifi-
ciosa de ciertas palabras y pensamientos, y los corles simétricos de la 
cláusula; v. gr.: 

Fil is un t i empo mi do lo r s a b i a ; 
Filis un t i empo mi dolor l l o r a b a : 
Quísome un t i e m p o ; m a s agora t emo, 

T e m o sus i r a s . 
Así los d ioses con amor pa t e rno , 

Así los cielos con a m o r b e n i g n o , 
N ieguen al t i empo q u e feliz volares 

Nieve á la t i e r ra . 

E n el paralelismo, q u e es u n o de los carac tè res de los p o e m a s b íb l icos , l a c o r r e s -
pondenc ia de l o s sonidos e n t r e sí g u a r d a consonanc ia con la co r re spondenc ia d e 



las ideas . Divídese la c láusu la en dos m i e m b r o s de igua l e x t e n s i ó n ; y en el s e g u n d o 
s e r ep i t e el p e n s a m i e n t o del an t e r i o r , ó se expresa un p e n s a m i e n t o c o n t r a r i o ; v. g r . : 

In tribulalione mea invocavi Dominum; — et ad Deum meum clatnavi; — et exau-
divit de templo sancto suo vocem meam; — et clamor meus in conspectu ejus inlroivit 
in aures ejus. 

L a s h e r i d a s d e un a m i g o son s a l u d a b l e s ; — los besos d e un e n e m i g o son e n v e n e -
n a d o s . (PROV. , 2 7 , v . 6 . ) 

Homero r ep i t e de i n t e n t o c i e r t o s p e n s a m i e n t o s , y t ambién han h e c h o u s o d e es te 
a d o r n o a lgunos p o e t a s d r a m á t i c o s c o n t e m p o r á n e o s . Es m a s propio de a l g u n a s com-
pos ic iones l í r icas , en q u e na tu ra lmen te se r enuevan con f r ecuenc ia la imágen ó el 
a fec to que e m b a r g a n al poeta . 

266. Ultimamente, el uso ha consagrado para la poesía muchísimas 
voces que serian un defecto en la prosa, permitiendo por licencia poé-
tica suma libertad en el uso de los arcaísmos y neologismos, así como 
ciertas alteraciones en la ortografía de las palabras, y por otro lado 
excluye como indignas ó prosáicas muchas voces del lenguaje familiar 
y las técnicas. 

Las voces riente, almo, concento, undísono, flamígero, do, e t c . , tan u s a d a s en p o e -
sía , ado l ece r í an de a f ec t ac ión en la p r o s a . po r m u y e levado q u e f u e s e el es t i lo . Al 
cont rar io , m u c h í s i m a s voces del l e n g u a j e famil iar son ind ignas de la poesía. E n o p i -
n ion del S r . Mart ínez d e la R o s a , la voz pelo d e s l u c e los s igu ien tes ve r sos de Rioja: 

Orna to , l u s t r e y vida 
Del m a s h e r m o s o pelo. 
Que corona nevada y t e r sa f r e n t e . 

E J E M P L O S D E L I C E N C I A S P O É T I C A S . 

Arcaísmo. 

De la inmor ta l corona q u e te atiende. 
( J O V E L L A N O S . ) 

Y avaro e l sol se n iega á s u hemisfero. 
( F O R N I E R . ) 

Y dél h a b l a n d o ató. 
( M E L E N D E Z . ) 

Latinismos. 

Y las aves alígeras de l cielo. 
( E R C I L L A . ) 

Y á velar t u s encan tos vencedo re s 
Bajen e n c respas ondas tus cabe l lo s . 

( Q U I N T A N A . ) 

Neologismo. 

Murmullante t e afanas. 
( M E L E N D E Z . ) 

Los do rados undívagos c a b e l l o s . 
( M O R A T I N . ) 

A Iteraciones ortográficas. 

Al l i n , de un infelice 
El cielo h u b o p i e d a d . 

( M E L E N D E Z . ) 

Y se juzga seguro e n su altiveza. 
( S A A V E D R A . ) 

Entonce el pecho gene roso he r ido 
O r d e n , b e l l e z a , variedá e x t r e m a d a 

( M E L E N D E Z . ) 

Hierven hora en mi pecho 
Por su nudez d e fr ió 

( I D . ) 

Rastrando van por las des i e r t a s cal les . 
( M . DE L A R O S A . ) 

Un valor tan insine 
( H E R R E R A . ) 

De espirlus q u e dichosa 
( M E L E N D E Z . ) 

267. El diccionario poético, sujeto á los caprichos del uso, varia 
notablemente, según el gusto de la época. No conviene limitarle 
demasiado, porque además de empobrecerle, se debilita, por el mu-
cho abuso que necesariamente debe hacerse de la perífrasis, de la 
metáfora y de la expresión indirecta en general. Pero tampoco debe 
pretenderse confundirle con el de la prosa, y menos con el de la prosa 
familiar. 

H e r r e r a se l amen taba en sus t i e m p o s de la e s t rechez en q u e se h a b í a e n c e r r a d o 
el l e n g u a j e poé t ico , é hizo n o b l e s e s fue rzos p a r a e n r i q u e c e r l e y comun ica r l e e n e r -
gía. En nues t ros días se ha m a n i f e s t a d o la t endenc ia c o n t r a r i a de c o n f u n d i r , ba jo el 
p r e t e x t o de una mal en t end ida n a t u r a l i d a d , el l e n g u a j e d e la poesía con el d é l a 
p r o s a . 

5 . - V E R S I F I C A C I O N . 

268. La versificación, dando al sonido, elemento exterior de la poe-
sía, una forma artística, realza, como se dijo, la belleza de la forma 
interna y la elocucion. La versificación sujeta el lenguaje á un ritmo re-
gular : distribuye las palabras en frases de una medida determinada, 
llamadas versos, y agrtpando simétricamente los versos, forma perío-
dos musicales, llamados estrofas ó combinaciones métricas. 

La c o s t u m b r e an t iqu í s ima de un i r la m ú s i c a con la poes ía ob l igó á d i s t r i b u i r el 
l e n g u a j e en pe r iodos y f r a s e s de u n a extensión s i m é t r i c a y p r o p o r c i o n a d a , d e m a -
nera q u e se adaptase p e r f e c t a m e n t e al r i t m o musica l . De a q u í d imana p r o b a b l e m e n t e 
el or igen d e la vers i f icación. 

E s o b j e t o d e l Arte métrica t odo lo r e l a t ivo al m e c a n i s m o de la versif icación. 



las ideas . Divídese la c láusu la eu dos m i e m b r o s de igua l e x t e n s i ó n ; y en el s e g u n d o 
s e r ep i t e el p e n s a m i e n t o del an t e r i o r , ó se expresa un p e n s a m i e n t o c o n t r a r i o ; v. g r . : 

In tribulatione mea invocavi Dominum; — et ad Deum meum clamavi; — et exau-
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Homero r ep i t e de i n t e n t o c i e r t o s p e n s a m i e n t o s , y t ambién han h e c h o u s o d e es te 
a d o r n o a lgunos p o e t a s d r a m á t i c o s c o n t e m p o r á n e o s . Es m a s propio de a l g u n a s com-
pos ic iones l í r icas , en q u e na tu ra lmen te se r enuevan con f r ecuenc ia la imágen ó el 
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266. Ultimamente, el uso ha consagrado para la poesía muchísimas 
voces que serian un defecto en la prosa, permitiendo por licencia poé-
tica suma libertad en el uso de los arcaísmos y neologismos, así como 
ciertas alteraciones en la ortografía de las palabras, y por otro lado 
excluye como indignas ó prosáicas muchas voces del lenguaje familiar 
y las técnicas. 

Las voces riente, almo, concento, undísono, flamígero, do, e t c . , tan u s a d a s en p o e -
sía , ado l ece r í an de a f ec t ac ión en la p r o s a . po r m u y e levado q u e f u e s e el es t i lo . Al 
cont rar io , m u c h í s i m a s voces del l e n g u a j e famil iar son ind ignas de la poesía. E n o p i -
n ion del S r . Mart ínez d e la R o s a , la voz pelo d e s l u c e los s igu ien tes ve r sos de Rioja: 

Orna to , l u s t r e y vida 
Del m a s h e r m o s o pelo. 
Que corona nevada y t e r sa f r e n t e . 

E J E M P L O S D E L I C E N C I A S P O É T I C A S . 

Arcaísmo. 

De la inmor ta l corona q u e te atiende. 
( J O V E L L A N O S . ) 

Y avaro e l sol se n iega á s u hemisfero. 
( F O R N I E R . ) 

Y dél h a b l a n d o ató. 
( M E L E N D E Z . ) 

Latinismos. 

Y las aves aligeras de l cielo. 
( E R C I L L A . ) 

Y á velar t u s encan tos vencedo re s 
Bajen e n c respas ondas tus cabe l lo s . 

( Q U I N T A N A . ) 

Neologismo. 

Murmullante t e afanas. 
( M E L E N D E Z . ) 

Los do rados undívagos c a b e l l o s . 
( M O R A T I N . ) 

A Iteraciones ortográficas. 

Al l i n , de un infelice 
El cielo h u b o p i e d a d . 

( M E L E N D E Z . ) 

Y se juzga seguro e n su altiveza. 
( S A A V E D R A . ) 

Entonce el pecho gene roso he r ido 
O r d e n , b e l l e z a , variedá e x t r e m a d a 

( M E L E N D E Z . ) 

Hierven hora en mi pecho 
Por su nudez d e fr ió 

( I D . ) 

Rastrando van por las des i e r t a s cal les . 
( M . DE L A R O S A . ) 

Un valor tan insine 
( H E R R E R A . ) 

De espirtus q u e dichosa 
( M E L E N D E Z . ) 

267. El diccionario poético, sujeto á los caprichos del uso, varia 
notablemente, según el gusto de la época. No conviene limitarle 
demasiado, porque además de empobrecerle, se debilita, por el mu-
cho abuso que necesariamente debe hacerse de la perífrasis, de la 
metáfora y de la expresión indirecta en general. Pero tampoco debe 
pretenderse confundirle con el de la prosa, y menos con el de la prosa 
familiar. 

H e r r e r a se l amen taba en sus t i e m p o s de la e s t rechez en q u e se hab í a e n c e r r a d o 
el l e n g u a j e poé t ico , é hizo n o b l e s e s fue rzos p a r a e n r i q u e c e r l e y comun ica r l e e n e r -
gía. En nues t ros dias se ha m a n i f e s t a d o la t endenc ia c o n t r a r i a de c o n f u n d i r , ba jo el 
p r e t e x t o de una mal en t end ida n a t u r a l i d a d , el l e n g u a j e d e la poesía con el d é l a 
p r o s a . 

5 . - V E R S I F I C A C I O N . 

268. La versificación, dando al sonido, elemento exterior de la poe-
sía, una forma artística, realza, como se dijo, la belleza de la forma 
interna y la elocucion. La versificación sujeta el lenguaje á un ritmo re-
gular : distribuye las palabras en frases de una medida determinada, 
llamadas versos, y agrtpando simétricamente los versos, forma perío-
dos musicales, llamados estrofas ó combinaciones métricas. 

La c o s t u m b r e an t iqu í s ima de un i r la m ú s i c a con la poes ía ob l igó á d i s t r i b u i r el 
l e n g u a j e en pe r iodos y f r a s e s de u n a extensión s i m é t r i c a y p r o p o r c i o n a d a , d e m a -
nera q u e se adaptase p e r f e c t a m e n t e al r i t m o musica l . De a q u í d imana p r o b a b l e m e n t e 
el or igen d e la vers i f icación. 

E s o b j e t o d e l Arte métrica t odo lo r e l a t ivo al m e c a n i s m o de la versif icación. 



269. Como la obra artística exige la mayor perfección posible en 
todo lo que dice relación con la forma, puede considerarse la versifi-
cación, si no como absolutamente esencial en la poesía, á lo menos 
como su lenguaje mas propio y su exterior distintivo. 

La música es el l engua je na tura l de l s en t imien to . P o r esta r a z ó n , á m e d i d a q u e 
e l s en t imien to y la pasión nos d o m i n a n , la voz toma una entonación musical m u y 
m a r c a d a , y la f r a s e t iende na tu ra lmen te al n ú m e r o poét ico. A d e m á s , la e levación 
d e l a sun to y d e la elocucion r e q u i e r e n una forma que nos abs t ra iga c o m p l e t a m e n t e 
de todo lo v u l g a r . No por esto d e b e c o n f u n d i r s e el verso con la poes í a , ni menos con 
la elocucion p o é t i c a . La ¡liada no p e r d e r í a su c a r á c t e r e m i n e n t e m e n t e poé t i co , ni 
s u h e r m o s o es t i lo dejaría de ser lo , si d e s a p a r e c i e s e la a r m o n í a del m e t r o . Ni pod r í a 
t a m p o c o conve r t i r s e en poema la o rac ion Pro lege Manilia , por mas q u e u n a v e r s i -
ficación r o t u n d a y armoniosa s u j e t a s e s u s var iados per íodos á la r e g u l a r i d a d del 
r i tmo . 

270. La versificación, ademásdel placer que causa al oido, poniendo 
en relieve las palabras mas importantes por medio de los acentos, las 
pausas y la rima, consintiendo mayor libertad de hipérbaton y elipse, 
y dando á la armonía imitativa un valor que no tiene en la prosa, co-
munica al estilo nobleza, energía y muchas veces claridad, y con-
tribuye notablemente á expresar el sentimiento dominante en el 
poema. 

En el s iglo p a s a d o , c o r r i e n d o en pos de una na tu ra l idad e x a g e r a d a , q u e , s e g ú n 
d i j i m o s , no e r a mas que la v u l g a r i d a d , s e hizo gala de d e s p r e c i a r el m e t r o , s o b r e 
t o d o en el t e a t r o . Además de s o s t e n e r a lgunos cr í t icos la preferenc ia q u e en el d r a -
m a m e r e c í a la p r o s a , m u c h o s de los m a s c é l e b r e s e s c r i t o r e s , e n t r e el los Goethe y 
Schi l ler , pa r t i c ipa ron por a lgún t i empo d e es ta p r e o c u p a c i ó n . El públ ico español 
mas f ác i lmen te incurre en el de fec to de olvidar el fondo de la obra c u a n d o la sono-
r idad de u n a b u e n a versificación e m b e l e s a su oido. 

Opónese p o r o t ros el inconveniente de q u e la versificación esclaviza al poeta , d e s -
viándole del c u r s o que la inspi rac ión le d i c t a , y p e r j u d i c a n d o n o t a b l e m e n t e el s e n -
t ido . Pe ro u n versif icador m e d i a n o logra vencer s e m e j a n t e s obs t ácu los , q u e s i e m -
p r e s e ñ o r e a y domina el b u e n p o e t a , y q u e , léjos de e n t o r p e c e r la fantasía y d e e n -
f r i a r el s e n t i m i e n t o , sirven d e p o d e r o s o es t imulo para el ve rdade ro i n g e n i o , y 
a u m e n t a n sus r e c u r s o s , obl igándole á pene t r a r m a s y m a s en las e n t r a ñ a s del a s u n -
to . Se ha c o m p a r a d o el pensamien to de la composicion mét r ica con la voz q u e s e 
ob l iga á p a s a r po r un t u b o ; es m a s s o n o r a , m a s e n é r g i c a , y se d i r ige al pun to q u e 
m a s conviene . 

La a rmon ía imi ta t iva , prec ip i tando ó r e t a r d a n d o el verso , cor tándole v io lenta-
m e n t e , ó h a c i e n d o que se de s l i ce un ido y compac to , combinando sonidos b landos y 
a g r a d a b l e s ó amontonando s i labas de áspera pronunciac ión y ca rgadas de a c e n t o s , 
va s i g u i e n d o d e un modo general el c u r s o de los afectos ó p e n s a m i e n t o s , y realza el 
tono gene ra l d e la obra . Cada g é n e r o de p o e s í a , cada composic ion r e q u i e r e u n m e -
t ro especia l . En la elección d e l m e t r o empieza á d e s c u b r i r s e ya el gus to del b u e n 
poe ta . A lgunos poetas c o n t e m p o r á n e o s , e s fo rzándose en da r var iedad y n o v e d a d al 
m e t r o , han a t e n d i d o m a s á la p a r l e p u r a m e n t e musica l q u e á la ve rdad y ene rg í a d e 
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la e x p r e s i ó n . O t r o s , l l evados de un necio e m p e ñ o en apa r t a r s e de las f o r m a s c lás i -
ca s , y aspi rando á u n a ímitaciou p u e r i l , i m p o s i b l e y viciosa e n la m ú s i c a , y m a s d e -
f e c t u o s a é impos ib le todavía en la vers i f icación, han r e u n i d o los m e t r o s m a s o p u e s -
tos y cap r i chosos e n un m i s m o p o e m a , convi r t iendo la poesía en lo q u e los f r a n c e -
s e s l laman con tanta p rop iedad untour de forcé. 

274. La versificación castellana, favorecida por una lengua dulce» 
enérgica y pomposa, que se presta fácilmente a la expresión de toda 
clase de afectos, es rica en la variedad de metros y en las ingeniosas 
maneras de combinarlos. 

El e n d e c a s í l a b o , ora a g r u p a d o en magnif icas oc tavas r e a l e s , ya fo rmando i n g e -
niosos t e r ce tos y s o n e t o s , ya combinándose a r t i f ic iosamente con la endecha en e s -
t ro f a s r e g u l a r e s ó en cap r i chosa si lva, ya desenvolv iéndose l i b re y d e s e m b a r a z a d o 
del y u g o d e la r i m a , t i e n e toda la flexibilidad del e x á m e t r o l a t ino , y así se a m o l d a 
al fes t ivo h u m o r ó vehemenc i a de la s á t i r a , c o m o á la m a j e s t a d de la epopeya y á la 
e levada en tonac ión d e la t r a g e d i a . E l o c i o s i i a b o campea en la na r rac ión an imada de 
n u e s t r o s r o m a n c e s y e n el vivo diálogo de n u e s t r a s comed ia s . Los de d iez si labas y 
los d e a r t e m a y o r , l lenos d e l a n g u i d e z y m o n o t o n í a , son muy á p ropós i to para los 
a s u n t o s m e l a n c ó l i c o s ; el a l e j andr ino , l en to y majes tuoso , r e s p i r a dignidad y c ie r t a 
ca lma l lena de g r a n d e z a ; y las e n d e c h a s , los de redondi l la menor y los q u e b r a d o s , 
j u g u e t o n e s c o m o el céf i ro , s e p re s t an d ó c i l m e n t e á todas las t r a v e s u r a s del i n g e n i o 
y á los c a p r i c h o s de la imaginac ión . Al t ra ta r de los dis t intos g é n e r o s de poes í a , s e 
hab l a r á m a s d e t e n i d a m e n t e del uso y p rop iedad de los co r re spond ien te s m e t r o s . 

272. El estudio de la versificación constituye el objeto del arte mé-
trica. Es el arte métrica un conjunto de reglas para dar á conocer: 
a) El verso y su medida; b ) sus distintas especies; c) y sus combinacio-
nes. 

a ) . — D E L V E R S O Y D E SU M E D I D A . 

273. Verso (metro, pié ó bordon) es una frase melodiosa sujeta á 
una medida determinada. 

Medir un verso significa, como suena la palabra, examinar si tiene 
ó no la extensión ó la constancia debida, ver si consta ó no consta. 

En las lenguas griega y latina se media el verso contando el número 
de pies ó compases; en castellano se miden contando el número de 
sílabas y observando además ciertas reglas con respecto al acento, 
que es otro elemento esencial de nuestro sistema de versificación. 

El s i s t ema d e vers i f icación d e n o m i n a d o métrico, y adop tado por los p o e t a s la t inos , 
i m i t a d o r e s de los g r i e g o s , d i s t r i buye el verso en g r u p o s de d o s , t r e s ó c u a t r o s i la -
b a s á que s e daba el n o m b r e de .p t¿s . La d i fe renc ia de p iés , a d e m á s d e es la r f u n d a d a 
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e n el n ú m e r o d e s i l abas dependía t a m b i é n d e s u cuantidad, ó de l t i empo senci l lo ó 
dob le que e m p l e a b a n los an t iguos e n p ronunc i a r l a s . Bajo es te concep to se d i s t in -
guían las s í labas en breves y largas, d is t inc ión q u e no p o d e m o s ap rec ia r a c t u a l -
m e n t e , po r a d a p t a r al latín la p ronunc iac ión d e la l e n g u a p r o p i a ; p e r o de l a q u e 
p u e d e darnos una idea la pronunciac ión de la l e n g u a a l e m a n a . De la misma m a n e r a 
p r o n u n c i a m o s la a d e rosa en nomina t i vo q u e la d e rosa en abla t ivo, y sin e m b a r g o 
e n el p r imer caso es b r e v e , y en el s e g u n d o l a rga . En a m b o s ca sos , t an to e n c a s t e -
llano c o m o en latin, el a c e n t o no v a r i a , a u n q u e var íe la c a n t i d a d . Esta e s la m e j o r 
p r u e b a de q u e el acen to y la c a n t i d a d , l a in tens idad del sonido y su d u r a c i ó n , son 
d o s cosas q u e po r n ingún est i lo d e b e n c o n f u n d i r s e . C u a n d o p r o n u n c i a m o s amo e s -
f o r z a m o s ó apoyamos la voz en la p r i m e r a s í l a b a , á d i fe renc ia de c u a n d o d e c i m o s 
amú, q u e la e s fo rzamos en la s e g u n d a , s i e n d o ind i f e ren te en uno y o t r o caso q u e 
d e m o s á cua lqu ie ra de e n t r a m b a s s i l abas m a s ó m e n o s t i e m p o , ó q u e la p r o n u n c i e -
m o s con una nota mus ica l m a s g rave ó m a s a g u d a . 

L é j o s de p ronunc ia r se bien un e s d r ú j u l o t r i s í l abo , d a n d o á la p r i m e r a silaba e l 
va lo r de una mín ima , y á cada una de las o t r a s el de una s e m i n i m a ( s e g ú n se lee en 
o b r a s m u y a c r e d i t a d a s ) , e s imposible ver i f icar lo sin q u e r e s u l t e llana la palabra , ó 
m a s b ien se d iv ida en dos p a l a b r a s d i s t i n t a s . Escr i ta la palabra céfiro con una m í n i -
m a y d o s s e m i n i m a s , sonaría cé-firo. Al c o n t r a r í o , se esc r ib i r í a p e r f e c t a m e n t e e s t a 
pa l ab ra con t r e s notas d e igual valor q u e c o m p u s i e s e n una p a r t e del c o m p á s ó u n 
c o m p á s t e rna r io . Esto d e m u e s t r a q u e e s falso q u e el acento s e haya c o n f u n d i d o con 
la cant idad , y q u e no c o n s i s t e , como lo a f i rma la A c a d e m i a , en la mayor detención 
déla t ioz (§§ 171 y 475). 

P u e d e d e m o s t r a r s e t a m b i é n , por m e d i o d e las no tas m u s i c a l e s , q u e el acen to e s 
i n d e p e n d i e n t e del tono . E s c r i b a s e céfiro con do, mi, sol ó con mi, sol, do, y no v a -
r i a rá el acento . 

E l acento equ iva le á los tiempos fuertes en m ú s i c a . La cant idad prosódica no es b a s -
t an t e aprec iab le ni b a s t a n t e fija en las l e n g u a s m o d e r n a s para f u n d a r en ella n u e s t r a 
versificación. Los versos sál icos y a d ó n i c o s de Vil legas y o t r o s a u t o r e s ca s t e l l anos 
s o n a r m o n i o s o s , p o i q u e constan de un n ú m e r o lijo d e s i l abas y obse rvan la d e b i d a 
colocacion d e a c e n t o s ; los e x á m e t r o s d e l m i s m o a u t o r y los de D. S in iba ldo de Mas 
en s u t raducc ión cas te l lana d e la E n e i d a , rio sonarán j a m á s c o m o ve r sos en los oidos 
e spaño les . 

274. El número de sílabas se cuenta por el de vocales, exceptuando 
los casos de diptongo y triptongo en que las dos ó tres vocales forman 
una sola sílaba. 

Pero en la medida del verso debe atenderse también á la sinalefa 
y al acento final. 

Cuando una palabra del verso termina en vocal y la palabra siguiente 
principia con vocal, las dos vocales se confunden como formando un 
diptongo, y tienen por lo tanto el valor de una sola sílaba. En este 
caso se dice que se comete una elisión ó sinalefa. 

El acento final debe cargar necesariamente sóbrela penúltima silaba 
del verso. Por lo tanto, si la última palabra del verso es aguda, se 
añade una sílaba; si es esdrújula, se cuenta una menos, y si es llana, 
se computan todas. 

En los s i g u i e n t e s versos se c o m e t e la s i n a l e f a : 

Con el suave canto e n t e r n e c i e s e . . . (G.) 

Pues to en s i lencio y en t e m o r la t i e r r a . . . (H.) 

Busca p u e s el sosiego du lce y ca ro . . . (R.) 

A veces se c o m e t e s inalefa d o b l e , c o m o e n los v e r s o s s i g u i e n t e s , donde las t r e s 
silabas e sc r i t a s en bas ta rd i l la no equiva len m a s q u e á una . No es esto lo mas f r e -
c u e n t e . 

Si á un r u in m i s e r a b l e 
Inés se h a c e a f a b l e . . . (le.) 

Que despe r t ando á Elisa vi á mi l a d o . (G.) 

Yo a tado á un t r i s te ca rgo . (MEL.) 

Otras veces de ja d e c o m e t e r s e la s inalefa po r l icencia m é t r i c a , ó p o r q u e alguna 
pausa o r tográ f ica notable exigida por el s e n t i d o n o s obl iga á s e p a r a r con en tera d is -
t inc ión las dos vocales. En es te p u n t o , la mejor r eg la es el o ido. Sin e m b a r g o , p u e -
d e n consu l t a r se con f r u t o las ju ic iosas obse rvac iones de D. A n d r é s Bello en su Or-
tología y métrica {pan. n i , § 4 ) . Nues t ro s poetas an t iguos p r e sc inden casi s i e m p r e 
d e la sinalefa. 

Si an tes la m u e r t e m e f u e r a ya d a d a , 
Cer ra ra mi h i j o con e s t a s s u s m a n o s . . . (J. DE M.) 

E n los s i g u i e n t e s v e r s o s , q u e todos cons tan de s i e t e s i l a b a s , puede v e r s e la ap l i -
cación d e la regla del acen to final. 

¡ T e v a s , mi dulce a m i g o , 
La luz huyendo al d i a ! 
¡ T e v a s , y no c o n m i g o ! 
; Y de la t umba f r ia 
En el e s t r e c h o l imite 
Mudo tu c u e r p o e s t á ! ( MOR. ) 

Las reg las q u e d a Sa lvá , p re sc r ib i endo q u e el verso de c u a t r o s í labas t enga a c e n -
t u a d a la t e r c e r a , el d e cinco la c u a r t a , el de se is la q u i n t a , e tc . . son c o m p l e t a m e n t e 
inút i les . En p r i m e r lugar , bas ta r ía h a b e r d i cho de una vez q u e todos los versos c a s -
t e l l anos deb ían t e n e r l a penú l t ima sí laba a c e n t u a d a ; m a s t ambién seria inúti l p r e s -
c r ib i r como p r e c e p t o lo que no podr í amos infr ingir ni aun q u e r i e n d o . En la penú l t i -
ma s í laba , últ ima a c e n t u a d a ó ú l t i m o t iempo f u e r t e del verso , es en donde t e r m í n a l a 
f r a s e mus ica l y d o n d e p rop i amen te t e rmina el v e r s o . P o r es ta razón es m u y filosófica 
la n o m e n c l a t u r a de C a r a m u e l , q u e da el n o m b r e de tetrámetros ( c u a t r o m e t r o s ) á 
l o s v e r s o s d e cinco s í l a b a s , d e pentámetros á los d e s e i s , d e hexámetros á los d e 
s i e t e e t c 

P o r razón de las d i f icu l tades del verso s e han t o l e r ado al pr incipio y s a n c i o n a d o 
luego po r el u s o las licencias métricas, las q u e d e b e n e m p l e a r s e muy pa rcamen te y 
t an solo en p a s a j e s en q u e resa l te a l g u n a bel leza q u e las jus t i f ique . Nues t ro s p r i n -
c ipales p o e t a s cometen con ba s t an t e f r ecuenc ia la sinéresis, p r i n c i p a l m e n t e al final d e 
las d icc iones e s d r ú j u l a s , como áurea, bóreas, y en o t r a s , como quedaos, bobear, 
habían , p a l a b r a s todas de t r e s s i labas y q u e ha l l amos e m p l e a d a s c o m o b i s í l a b a s 
( § 6 ) . 

Impío honor de los dioses , cuya a f r e n t a . . . (R.) 

F u e r z a d e tu be ldad s e r i a can tada . (G.) 



T a m b i é n hacen uso d e la diéresis disolviendo el d i p t o n g o ; v. g . : j ü e z , oriente, 
viuda, e t c . 

Del T o r m e s cuya voz a rmoniosa . 

Otras v e c e s a ñ a d e n l e t r a s á las p a l a b r a s , como veloce,pece, amarilleza, estre-
cheza, coránica, ¡ngalaterra; o t ras las s u p r i m e n , q u i t á n d o l a s , ya del principio, ya 
del medio ó d e l fin; v. g . : hora por ahora, ruga, nudez; crueza, debria, guarte; 
apena, mientra, entonce. 

En c ie r tas voces m u d a n t ambién de su luga r el acen to ; v. g . : Eólo, ferétro, oceáno, 
sincero, e tc . 

b.) — ' D E L A S D I S T I N T A S E S P E C I E S D E T E R S O S . 

27o. Los versos castellanos denomínanse agudos, llanos ó esdrúju-
los , según que la dicción con que terminan tenga el acento en la úl-
ma, en la penúltima ó en la antepenúltima sílaba. 

Llámanse intercisos ó bipartitos los que por medio de una cesura ó 
pausa en el centro se dividen en dos partes iguales á las que se da el 
nombre de hemistiquios. 

276. En el Parnaso castellano encuéntrense versos de dos hasta 
catorce sílabas; pero los bisílabos y trisílabos, y casi lo mismo puede 
decirse de los de cuatro sílabas, no merecen el nombre de versos, 
porque no llegan á constituir frase ni melodía. Vérnosles siempre mez-
clados con otros versos mayores, y por esta razón se denominan con 
mucha propiedad quebrados ó pies quebrados, nombre extensivo tam-
bién a los de cinco sílabas. 

C u a n d o se d ice v e r s o s de p ié q u e b r a d o , d e b e e n t e n d e r s e m e t r o ó composicion 6 
es t rofa de p ié q u e b r a d o ; pues ya queda adver t ido q u e en castel lano la palabra p ié 
e s s i n ó n i m a d e v e r s o . 

Obsé rvase q u e la me lod ía de los s igu i en t e s versos d e t r e s s i labas d e p e n d e de q u e 
p r o p i a m e n t e son ve r sos d e seis. 

Versos de cuatro, tres y dos sílabas. 

Y vió l u e g o 
Una l l ama 
Que se in f l ama , 
Y m u r i ó ; 
Y p e r d i d o , 
Oyó el eco 
De u n g e m i d o 
Que esp i ró . 

T a l , du lce 
Susp i ra 
La lira 
Que hir ió 
En b lando 
Concen to 
Del v iento 
La v o z , 
L e v e , 
Breve 
Son. 

( E S P R O N C E D A . ) 

Versos de cinco sílabas. 

Nunca u n pe lmazo 
Llega á e n t e n d e r 
L o q u e no c u a d r a 
Con su i n t e r é s . 
Quise c a n s a r l e , 
Me e q u i v o q u é . 

Sigo mi t r o l e , 
S igue t a m b i é n ; 
Suel to la l e n g u a , 
Agil de p i é s ; 
S i e m p r e á la ore ja 
Como u n l e b r e l . 

( M O R . ) 

277. Los de seis sílabas se llaman de redondilla menor; los de siete 
sílabas (eptasílabos) endechas, y los de ocho sílabas (octosílabos) de 
redondilla mayor. 

E n u n ve rde p rado 
De rosas ó f l o r e s . 
Gua rdando g a n a d o 
Con o t ros p a s t o r e s , 
La vi tan f e r m o s a , 
Que apenas c r eye ra 
Que f u e s e v a q u e r a 
De la F ino josa . 

Versos de seis sílabas. 

( M . DE S A N T . ) 

P a r a d , a i r e c i l l o s , 
No inqu i e to s v o l é i s , 
Que en plácido s u e ñ o 
Beposa mi bien. 
P a r a d , y de r o s a s 
T e j e d m e un d o s e l , 
Do del sol se g u a r d e 
L a flor d e l Z u r g u e n . 

( M E L . ) 

Versos de siete silabas. 

¿ N o ves cómo las g rac ias 
De rosas mil se l lenan? 
No ves c ó m o las ondas 
Del a n c h o m a r qu i e t a s 
Aflojan los f u r o r e s , 
Y a m i g a s s e s e r e n a n ? 

La vega p a r e g r a m a s , 
L a oliva flores e c h a . 
L a s c e p a s s e c o r o n a n 
De p á m p a n o s q u e e n g e n d r a n , 
Y de bul len tes bo jas 
Los campos y a lamedas . 

( V I L L E G A S . ) 

Versos de ocho sílabas. 

Non es de s e s u d o s bornes 
Ni d e in fanzones d e p ro 
F a c e r d e n u e s t o á un f ida lgo , 
Q u e e s t enudo m a s q u e vos ; 
Non los f u e r t e s b a r r a g a n e s 
De v u e s t r o ardid tan fe roz 

P r u e b a n en bornes ancianos 
El su juvenil f u r o r ; 
No son b u e n a s fechor ías 
Que los bornes de León 
Fíeran en el r o s t ro á un v i e j o , 
Y no el pecho á un infanzón. 

( A N Ó N I M O . ) 

En t o d o s es tos ve r sos no hay prec i s ión d e colocar el a c e n t o en n i n g u n a sí laba d e -
t e r m i n a d a ; pe ro en los de cua t ro y cinco s i labas s u e n a m u y b ien en la p r i m e r a , en 
los de seis en la s e g u n d a , e n los d e siete en la s egunda y c u a r t a , y e n los d e ocho e n 
la t e r c e r a , y t ambién e n la s e g u n d a y c u a r t a . Rengifo e n s u Arte poética d i s c u r r e 
ace rca de es ta mate r ia con e x t e n s i ó n ; p e r o c reemos inút i les s e m e j a n t e s p o r m e -
n o r e s . 



A todos los v e r s o s citados se les dan por a lgunos las d e n o m i n a c i o n e s de redondi-
llos, versos de arle común, de arte real y de arte menor. Son an t iqu í s imos en la l e n -
g u a cas t e l l ana , p o r q u e además d e ha l l a r se nues t ros r e f r a n e s e n ve r sos d e c u a t r o 
has t a ocho s i labas , el oc tos í labo e s el q u e adoptó la poesía p o p u l a r , y los d e s ie te 
y se is s i labas s e hal lan c o m p r e n d i d o s e n los versos de m a s ex t ens ión ( l o s de d o c e 
y ca to rce s i labas) e m p l e a d o s p o r n u e s t r o s mas an t iguos poe t a s . 

278. En los primeros tiempos de nuestra poesía, hasta que Garci-
laso y su escuela lograron generalizar el endecasílabo, el verso de 
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El verso alejandrino, llamado también francés ó de Berceo, consta 
en rigor de dos versos de siete sílabas, por cuya razón Nicolás Anto-
nio dió á estos versos el nombre de endechas dobles. El final del pri-
mer hemistiquio debe considerarse como final de verso, como se de-
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Ma non avie n ingunas - p o d r i d a s niu a c e d a s . 
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Conozco de tus p a s o s - las invis ib les huel las 
Del r e p e n t i n o t rueno - en el c r u g i e n t e s o n , 
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P r e s t a d m e , a m e n o s bosques , - vues t ro feliz m u r m u l l o , 
Y can ta ré á par v u e s t r o - l a gloria del S e ñ o r . 

( Z O R R I L L A . ) 

279. El verso de arte mayor consta de dos redondillos menores. Lo 
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mayor que tienen acentuadas las sílabas segunda y octava, y algunos 
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( J . D E M E N A . ) 

T e n d i e n d o la l u m b r e , - y o fuy d i s c e r n i e n d o 
Unas ricas andas - é l echo g u a r n i d o , 
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Del todo á p e d a m o s - v a desfa l lec iendo.» 

( M . D E S A N T I L L A N A . ) 

De p o m p a ceñida - ba jó del Ol impo 
La diosa q u e en f u e g o - mi labio e n c e n d i ó ; 
S u s ojos azules - de azul de los c i e l o s , 
S u r u b i o cabel lo - de r ayos del sol . 

( M . D E L A R O S A . ) 

280. El verso endecasílabo, llamado por algunos italiano, sin duda 
por haber creído que Boscan le introdujo en España tomándole de 
Italia, sustituyó á los de doce y catorce sílabas, llegando por último 
á ser el metro exclusivo de la epopeya y de la tragedia clásica. Llá-
mase también verso heróico, verso largo, verso de soneto. Debe tener 
acentuada la sexta sílaba, y en su defecto, la cuarta y octava junta-
mente. 
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E m b r a v e c i d o en la f ragosa s i e r r a , 
Q u e los a n t i g u o s rob les c iento á c iento 
Y los pinos a l t ís imos a t i e r r a , 
Y de tan to des t rozo a u n no con ten to 
Al espan toso m a r m u e v e la g u e r r a ? 
P e q u e ñ a es es ta f u r i a , comparada 
A la de Fil is con Alcino a i rada . 

( G . D E I.A V E G A . ) 

C u a n d o en el e n d e c a s í l a b o , a d e m á s d e es ta r acen tuadas las s i labas cua r t a y oc ta . 
v a , se c o m e t e d e s p u e s de la qu in ta una p a u s a ó c e s u r a , resul ta el ve r so l lamado 
sáfico, q u e v e r d a d e r a m e n t e s u e n a en nues t ros o ídos c o m o los q u e de e s t e n o m b r e 
se conocen en la vers i f icación la t ina. 

Dulce vecino - d e la v e r d e s e l v a , 
Huésped e t e r n o - del abri l florido, 
Vital a l iento - d e la m a d r e V é n u s , 

Céfiro b lando. 
( V I L L E G A S . ) 

Don L e a n d r o Moratin p r e s e n t a o t r a c lase d e endecas í l abos q u e t ienen acen tuadas 
l a s s i labas cua r t a y s é t i m a ; p e r o c o m o se obse rva en ellos u n a pausa obligatoria 
d e s p u e s de la qu in t a s i l a b a , pueden cons ide ra r s e mas b ien (y lo m i s m o p u e d e d e -
c i rse del sáfico) c o m o ve r sos de cinco y de se is s í l abas in te rpo lados . 

Suban al ce rco - de Ol impo luciente 
E c o d o l i e n t e , - l amen tos y v o c e s : 
L l e g u e n veloces - al trono de Dios. 

(L . M O R . ) 



281. Muy poco usados por nuestros poetas han sido los versos de 
diez sílabas, y menos los de nueve y los de trece; ni siquiera se hace 
mérito de ellos en la mayor parte de las métricas castellanas. Los pri-
meros son muy armoniosos; mas no puede afirmarse lo mismo de los 
de nueve y trece sílabas, á juzgar por los pocos modelos que hasta 
ahora poseemos. 

Dos formas presenta el verso de diez sílabas : una, que consiste en 
la reunión de dos versos de cinco, y otra en que, sin dividirse el ver-
so, presenta siempre acentuadas las sílabas tercera y sexta. 

¿Quie re s d e c i r m e , - zagal g a r r i d o , 
Si en e s l e valle, - nac iendo el s o l , 
Vis te á la he rmosa - Dórida m i a , 
Que fa t igado - b u s c a n d o voy? 

( L . M O R . ) 

Ocho veces la cand ida luna 
Renovó d e su faz los a l b o r e s , 
Cada vez contra r i e sgos m e n o r e s , 
Ocho veces los vió c o m b a t i r . 

( B E S A . ) 

E n c u a n t o á los ve r sos d e nueve y d e t r e c e s i l a b a s , apenas pueden c i ta rse otros 
m a s q u e los d e I r i a r t e , y aun se no t a rá q u e si a lgunos d e t r ece s u e n a n b i e n , e s 
p o r q u e e n r i g o r deben c o n s i d e r a r s e como de ca to rce , por constar de dos hemis t i -
qu ios y e s t a r a c e n t u a d a la ú l t ima si laba del p r i m e r o . En Francia el verso d e nueve 
s i l abas (el q u e ellos l l aman oc tos í labo) es uno de los m a s an t iguos y de los m a s 
usados . 

Si q u e r e r e n t e n d e r de t o d o 
Es r idicula p r e s u n c i ó n , 
Se rv i r solo para una cosa 
S u e l e ser falta no menor . 

( T . I R I A R T E . ) 

En una ca tedra l una campana había 
Que solo se tocaba a lgún so l emne d ía . 
Con el m a s recio s o n , con p a u s a d o c o m p á s 
Cua t ro go lpes ó t r e s solia da r no m a s . 
P o r e s t o , y se r mayor de la ordinar ia m a r c a , 
Ce leb rada fué s i empre en toda la c o m a r c a . 

( I D . ) 

C.) — D E L A S C O M B I N A C I O N E S M É T R I C A S . 

282. Los versos se enlazan y combinan de mil maneras distintas; 
ya empleándose solos los de una misma especie, ya formando ciertos 
grupos ó períodos musicales, de los cuales unos llevan el nombre 
general de estrofas (también estancias y coplas en castellano), y otros 
poseen denominaciones especiales. Con las expresiones generales 
metro ó combinación métrica se designan estas distintas maneras de 
enlazar los versos. 

Pueden definirse las estrofas: unos grupos análogos de versos, en 

que están divididas ciertas composiciones poéticas. Esta analogía se 
funda en el número y especies de versos de que consta la estrofa, y 
en el orden con que están colocados. En castellano hay que aten-
der á otro elemento que es la ritjia. 

285. Entendemos por rima la igualdad ó semejanza en la termina-
ción de dos ó mas dicciones. Cuando desde la vocal acentuada inclu-
sive son iguales todas las letras, la rima se llama perfecta ó conso-
nancia; cuando las vocales son las mismas, pero distintas las conso-
nantes, la rima es imperfecta, y se llama asonancia. 

Son consonan tes las p a l a b r a s flor, amor, resplandor; viento, lamento, firmamen-
to; análogo, catálogo, decálogo. Son asonantes mar, volcan. vendabal; nube, perfu-
me, pesadumbre: lábaro, relámpago, contemplábalo. A lgunas veces c o n f u n d e n los 
p o e t a s la v con la b y o t r a s l e t r a s de sonido s e m e j a n t e , hac iendo consonan te s p a l a -
b r a s q u e en r i g o r no lo s o n , como bravo y cabo. En las voces e s d r ú j u l a s se t o m a n 
m a s l icencias d e e s t a c l a se , de modo q u e en los diccionar ios de r i m a s , p r e s c i n d i e n -
do de le t ras consonan tes a n t e r i o r e s á la penú l t ima vocal de las p a l a b r a s , se r e p u t a n 
consonan te s báculo, oráculo, conciliábulo, e t c . , que p r o p i a m e n t e no p u e d e n l la-
m a r s e t a l e s . 

La r ima es u n e l emen to casi necesa r io del s i s t ema r í t m i c o ; p u e s c a r e c i e n d o l o s 
v e r s o s , cuya med ida s e funda e n el n ú m e r o de s í l abas , de l artificio y d e la a r m o n í a 
q u e deb ie ron t ene r los f u n d a d o s en la can t idad p rosód ica , e u una composicion d e 
r e d o n d i l l o s , por e j e m p l o , en q u e se p r e sc ind i e se de la consonancia y d e la a s o n a n -
cia , apenas podr ía d i s t i n g u i r s e la r egu la r idad del r i t m o . 

P o r es ta razón e n a lgunos h imnos y epi taf ios la t inos en q u e los poetas a b a n d o n a -
r o n m a s ó m e n o s la versificación m é t r i c a , a p r o x i m á n d o s e á la n u e s t r a , apa rece e s -
p o n t á n e a m e n t e la r i m a . 

Por es ta razón el endecas í l abo es el ún ico ve r so q u e p u e d e s o s t e n e r s e sin el a u -
xil io de la asonancia ni d e la consonanc ia . (§ 501). 

284. Gran parte de la armonía de una composicion poética depen-
derá por consiguiente del acertado uso de la rima; y si bien es cierto 
que también en este punto la mejor y tal vez la única regla es el 
buen oido y un verdadero instinto poético, no será inútil tener pre-
sentes las siguientes observaciones : 

1.a No se prodigarán los consonantes muy vulgares, porque supo-
nen falta de habilidad en el poeta y vulgarizan el lenguaje; pero tam-
poco se buscarán los muy raros y de sonidos ásperos, por no incurrir 
en la falta de armonía ó en la afectación. Estos últimos, sin embargo, 
producen muy buen efecto en las composiciones festivas. 

Algunos evi tan t o d o lo pos ib le los consonantes agudos en el v e r s o e n d e c a s í l a b o . 

2.a En las últimas palabras del verso debe buscarse, no solamente 
la sonoridad, sino también la importancia ideológica. 
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P o r esta razón deben ev i t a r se los monosí labos en g e n e r a l , las pa r t í cu las , los p r o -

n o m b r e s , los ad je t ivos ( s o b r e lodo c u a n d o s i g u e al otro verso el sus t an t ivo ) , á m e -
nos q u e a lguna de es tas p a l a b r a s po r c i rcunstancias d a d a s f u e s e la m a s i m p o r t a n t e 
d e la p ropos ic ion . 

0." No se emplearán seguidos mas de tres versos consonantes, y 
excepto en algunas estancias líricas nunca se emplean mas de dos. 

4.a Como debe buscarse toda la variedad posible en los consonan-
tes, no se emplearán mas de cuatro versos que concierten, aun cuan-
do estén interpolados con ellos otros versos de consonante distinto; 
ni pueden repetirse los mismos consonantes en un poema, sin m e -
diar el suficiente espacio para que quede borrada la impresión an-
terior. 

Consecuenc ia de e s t a regla es también el q u e no asuenen en t re si los c o n s o n a n -
t e s dis t intos, q u e se p r e sen t an en lazados e n u n a misma combinac ión mé t r i c a . 

285. En cuanto al uso de la rima imperfecta, solo debe notarse : 
1.° Que excepto en algún metro de no mucha importancia (§ 505) 

de nuestra poesía popular, no se emplea mas que un solo asonante en 
una misma composicion. 

2.° En los poemas en asonantes, la rima perfecta es un defecto. 

Metros en que se emplea el consonante. 

286. La reunión de dos versos consonantes forma un pareado ó 
pareja; v. g. : 

A la ninfa del T u r i a , he rmosa y b e l l a , 
Mi i m a g e n doy y el corazon con el la. 

( M O R . ) 

Los versos del pareado son generalmente endecasílabos; pero nada 
impide que sean de otra especie cualquiera, como los siguientes de 
Martínez de la Rosa: 

Aquí yacen dos m a e s l r a n t e s . . . 
Ocupados c o m o a n t e s . 

Es te m e t r o e n compos ic iones de m u c h a extens ión es e x t r a o r d i n a r i a m e n t e m o n ó -
t o n o ; por esta razón le vemos poco usado en n u e s t r a poes ía . 

287. El terceto consta de una combinación métrica de tres versos 
endecasílabos, admitiendo en la consonancia toda la variedad de que 
son susceptibles; pero como casi siempre se emplea en composicio-
nes de alguna extensión, se entrelazan los consonantes del modo que 

se verá en el siguiente ejemplo de Rioja, y se termina con un cuar-
teto para que no quede ninguna rima pendiente. 

P a s á r o n s e las Dores del v e r a n o , 
El otoño pasó con sus r a c i m o s , 
Pasó el inv ierno con sus n ieves cano . 

Las h o j a s q u e en las altas selvas vimos 
C a y e r o n , y nosot ros á porf ía 
En n u e s t r o engaño inmóviles v iv imos . 

T e m a m o s al Señor q u e nos envia 
Las esp igas del año y la h a r t u r a , 
Y la t e m p r a n a pluvia y la t a rd í a . 

• ¿Y no serán s iqu ie ra tan osadas 
L a s opues t a s acc iones , si las mi ro , 
De m a s i lus t r e s genios ayudadas? 

Ya , du lce amigo, huyo y m e re t i ro 
De c u a n t o s imple a m é ; rompí l o s l a z o s ; 
Ven v v e r á s al a l to fin q u e a s p i r o , 
An te s q u e el t iempo m u e r a en n u e s t r o s b razos . 

La reun ión de t r e s versos r edond i l los ó de ar te c o m ú n , en q u e el s e g u n d o y el 
t e r c e r o hacen consonanc ia , se l lama tercerilla. En el s igu ien te e j emplo d e Martínez 
de la Rosa los versos son oc tos í labos : 

Aqu í e n t e r r a r o n de b a l d e 
Por no hal lar le u n a p e s e t a . . . 
No s i g a s ; e r a poeta . 

288. El cuartete ó cuarteto consta de cuatro versos endecasílabos, 
que conciertan entre sí, bien los dos del medio y los dos de los extre-
mos, bien alternativamente; es decir, el primero con el tercero, y el se-
gundo con el cuarto, en cuyo caso se llama serventesio. El cuarteto de 
Rioja que ciérralos tercetos anteriormente citados, pertenece á esta 
clase. En el siguiente de Fr. Luis de León se verá un ejemplo de la 
combinación primera. 

Aquí yacen de Cárlos los despojos : 
La par te principal volvióse al c i e lo . 
Con ella f u é el v a l o r ; q u e d ó l e al suelo 
Miedo en el c o r a z o n , l lanto en los o jos . 

289. La cuarteta, llamada también redondilla, y antiguamente cuar-
tilla, admite en la consonancia las mismas combinaciones que el me-
tro anterior, distinguiéndose solamente de él en que los versos de la 
cuartilla son octosílabos. 

Hoy tus o j o s no e s t án b u e n o s , 
Y hay quien dice q u e lo s i e n t e : 
Yo n o ; p o r q u e , H ra ímenle , 
Son dos e n e m i g o s m e n o s . 

( T . I R I A R T E . ) 



P o r la ce les te venganza 
Quedé en mármol conver t ida ; 
Mas el a r t e tanto alcau/.a, 
Que en el m á r m o l m e da v ida . 

( M . D E L A R O S A . ) 

290. Consta de cinco versos octosílabos, tres de los cuales hacen 
consonancia entre sí, y los dos restantes también conciertan, pero 
con rima distinta de los primeros. En cuanto á la combinación de las 
rimas, no colocando seguidos los tres versos del mismo consonante, 
el poeta es libre de darles la que guste; pero las mas usadas son las dos 
que siguen : 

Ven conmigo al bosque a m e n o , 
Y al apac ib le sombr ío 
De o lorosas Dores l l e n o , 
Do en el dia m a s s e r e n o 
No e s enojoso el es t ío . 

Si el agua te es p l a c e n t e r a , 
Hay allí f u e n t e tan b e l l a , 
Que para s e r la p r imera 
En t re t o d a s , solo e spe ra 
Que tú t e laves en el la. 

( G I L P O L O . ) 

Añafiles y a taba les 
Con mil i tar a r m o n í a . 
Hicieron sa l \ a y seña les 
De mos t r a r su valentía 
Los m o r o s m a s pr inc ipa les . 

( N . M O R A T I X . ) 

291. Rengifo llama sexta rima á este metro, que no es mas que la 
octava sin sus dos primeros versos. No es muy usado en nuestra poe-
sía : Don Nicolás Moratin le empleó en el poema sobre la caza, del 
cual hemos tomado el siguiente ejemplo : 

Mas no les falla con q u i e t u d s egu ra 
De varios bienes r ica y sana v ida , 
Los anchos c a m p o s , lagos de agua p u r a , 
Las c u e v a s , la floresta d ive r t ida . 
Las p r e s a s , el ba lar de los g a n a d o s , 
Los a p a c i b l e s sueñgs no inquie tados . 

La sextilla, q u e cons ta de se is v e r s o s oc tos í l abos , es m e n o s usada todavía . 

292. La octava real ó heróica, que también se llama octava ama, 
consta de ocho endecasílabos, dispuestos los consonantes del modo 
siguiente : 

Los blancos r o s t r o s , m a s q u e flores b e l l o s , 
Eran d e c rudos puños o f end idos , 

Y mano jos do rados d e cabe l los 
Andaban po r los suelos esparcidos : 
Vieran pechos de nieve y t e r sos cue l los 
De sangre y vivas lágr imas t e ñ i d o s , 
Y ro tos po r mil pa r les y a r r o j a d o s 
Ricos v e s t i d o s , j o y a s y tocados . 

( E R C I L L A . ) 

293. La copla de arte mayor, tan del gusto de Juan de Mena, está 
compuesta de versos de arte mayor, y conciertan el 1.° con el 4.°, 5.° 
y 8.°, el 2.° con el 5.°, y el 6.° con el 7.° La siguiente es de D. L. Mo-
ratin: 

A vos , el apuesto compl ido g a r z ó n , 
Asmándovos g r a t o la péño la m i a , 
Vos faz omi ldosa la su cor tes ía 
Con me t ros polillos vu lgares en s o n ; 
Cá non e ra suyo la t ino se rmón 
T r o b a r , é con ese d e c i r v o s l o o r e s : 
Ca longes é pres tes , q u e son s a b i d o r e s , 
La parla vos fablen d e T u b o y Marón. 

294. Los diez versos de que consta la espinela ó décima deben ser 
octosílabos, y la combinación de consonantes mas usada es la si-
guiente : 

Cuentan d e un sab io q u e un dia 
Tan p o b r e y m i s e r o e s t a b a , 
Que solo s e s u s t e n t a b a 
De unas ye rbas q u e cog ia . 
¿Habrá o t r o ( e n . re si d e c i a ) 
Mas p o b r e y t r i s te q u e yo? 
Y cuando el r o s t ro volvió 
Ilalló la r e s p u e s t a , v iendo 
Que iba o t ro sábio cogiendo 
L a s h o j a s q u e él a r r o j ó . 

( C A L D E R Ó N . ) 

La del m a e s t r o frav Diego G o n z á l e z , A la noche pintada por Vernet, y la ún i ca 

q u e compuso fray Lu i s d e L e ó n , Aquí la envidia, e t c . , p r e s e n t a n o t r a s dos c o m b i -

nac iones d i f e r e n t e s . 

295. El soneto consta de catorce versos endecasílabos, distribuidos 
en dos cuartetos y dos tercetos; en los cuartetos los consonantes guar-
dan el mismo órden que en la copla de arte mayor, y en los tercetos 
se deja su combinación al arbitrio del poeta. 

Un soneto m e manda hace r Vio lan te , 
Y en mi vida m e he visto en ta! apr ie to : 
C a t o r c e ve r sos dicen q u e es s o n e t o : 
Bur la b u r l a n d o van los t r e s de l an t e . 

Yo pensé q u e no hal lara c o n s o n a n t e , 
Y estoy á la mi tad d e o t ro c u a r t e t o ; 



Mas si m e veo en el p r imer t e r c e t o , 
No hay cosa en los cua r l e to s que m e e span t e . 

Por el p r i m e r t e r ce to voy e n t r a n d o , 
Y aun pa rece q u e e n t r é con pié d e r e c h o , 
Pues (in con es te verso le voy dando . 

Ya estoy en el s egundo , y aun sospecho 
Que estoy los t r ece versos acabando : 
Contad si son c a t o r c e , y está hecho . 

( L . D E V E G A . ) 

En los siguientes ejemplos se verán otras combinaciones. 

Con p r o f u n d o m u r m u r i o la victoria 
Mayor ce l eb ra q u e j amas vió el c i e l o , 
Y mas dudosa y s ingular hazaña ; 

Y di q u e solo merec ió la g l o r i a , 
Que tanto n o m b r e da á tu s a c r o s u e l o , 
El joven d e Austr ia y el valor d e España . 

( H E R R E R A . ) 

Vemos que vibran vi toriosas pa lmas 
Manos in icas , la virtud g i m i e n d o 
Del t r iunfo en el i n j u s t o r egoc i jo . 

Esto decia y o , cuando r i endo 
Celestial ninfa aparec ió , y m e d i j o : 
C i e g o , ¿es la t i e r ra el ce'ntro de las a lmas? 

( B . D E A R G E N S O L A . ) 

A veces para r e d o n d e a r el p e n s a m i e n t o , se le a ñ a d e n al sone to t r e s ó c u a t r o ver -
sos m a s , á los c u a l e s se da el n o m b r e de estrambole. El tan conocido d e Cervantes , 
Al túmulo levantado á las honras de Felipe II en Sevilla, es el me jo r m o d e l o d e so-
n e t o con e s t r ambo te q u e nos o f r e c e el Pa rnaso cas te l lano . 

296. Se da generalmente el nombre de lira á una estrofa de cinco 
versos, endecasílabos segundo y quinto, y los demás eptasílabos; pero 
•que también hacen algunos extensivo á estrofas de seis y mas versos, 
parecidas á las de cinco. 

297. Consiste en la mezcla de versos endecasílabos con sus que-
brados de siete sílabas, consonando al arbitrio del poeta, y pudiendo 
quedar libre algún verso intermedio. 

P a r a las hojas d e tu c respo seno 
T e d ió amor d e s ú s alas b landas p l u m a s , 
Y oro de s u s cabe l los d ió á tu f r e n t e . 
¡O'u Gel i m á g e n suya pe reg r ina ! 
Bañóte en su color s a n g r e divina 
De la de idad q u e dieron las e s p u m a s . 
¿Y es to , p u r p ú r e a flor, y e s t o no p u d o 
H a c e r m e n o s violento el rayo a g u d o ? 
Róba t e en una h o r a , 
R ó b a t e l icencioso su a r d i m i e n t o , 

El color y el a l iento : 
T i e n d e s aun no las alas a b r a s a d a s , 
Y j a vuelan al suelo d e s m a y a d a s : 
Tan c e r c a , tan un ida 
Es tá al mor i r t u v ida , 
Que d u d o si en s u s lágr imas la a u r o r a 
Mustia tu nac imiento ó m u e r t e l lora . 

( R I O J A . ) 

Metros en que se emplea el asonante. 

* 

298. El romance propiamente dicho consta de versos octosílabos, 
haciendo consonancia imperfecta todos los pares, y quedando libres 
los intermedios, como puede verse en el ejemplo de versos octosíla-
bos (§ 277). Pero también se escribieron romances en versos de siete 
sílabas y en redondillos menores, hasta que por último se hizo ex-
tensivo este uso á los endecasílabos. El romance endecasílabo se lla-
ma real ó heróico, y el eptasílabo, endecha. 

299. Las endechas endecasílabas ó reales constan de cuatro versos; 
los tres primeros de siete sílabas y el último endecasílabo, pudiendo 
también ser dos los versos endecasílabos interpolados con los de sie-
te. Los versos pares son asonantes, y libres ó sueltos los impares. 

¡ A p l a c a , Rey augus to , 
Aplaca ya tus m a n e s , 
Y escucha de tus hijos 
Las t r i s t e s voces y s en t i dos ayes ! 

Al pié de tu s e p u l c r o 
Te imploran como á p a d r e , 
Con l lan to de s u s o jos 
B o r r a n d o los r e g u e r o s d e tu sangre . 

( M D E LA R O S A . ) 

300. La seguidilla es, como el metro anterior, una modificación del 
romance, combinándose en él los versos de siete sílabas con los de 
cinco. Según algunos, la seguidilla no consta mas que de cuatro ver-
sos ; pero generalmente consta de siete, colocados los asonantes de 
este modo: 

El amor q u e t e t e n g o 
Pa rece s o m b r a ; 

Cuan to m a s a p a r t a d o , 
Mas c u e r p o toma . 

La ausencia es a i r e 
Que a p a g a el fuego c o r t o , 

Y e n c i e n d e el g r a n d e . 



Del verso libre ó suelto. 

301. Aunque la rima tiene en la versificación moderna la impor-
tancia que indicamos (§283), algunos de nuestros primeros poetas han 
prescindido de ella, en cuyo caso reciben los versos de la composi-
cion el nombre de libres ó sueltos. 

El verso l i b re no p r e s e n t a m e n o r e s d i f icu l tades q u e el r i m a d o ; p o r q u e la r i m a 
con la repet ic ión y e n l a c e de las cadenc ias ocul ta defec tos de a r m o n í a , y á veces d e 
est i lo, q u e resa l ta r ían no t ab l emen te sin el la. Jovel lanos y Moratin nos presentan tal 
vez los m a s cumpl idos m o d e l o s q u e poseemos en e s t e m e t r o , empleado ya con sumo 
ac ie r to por B o s c a n , A c u ñ a , e t c . 

P o r ignorada 
Senda m e apar to con e r r an t e h u e l l a , 
Y a t r á s volv iendo alguna vez los o j o s : 
A d i ó s , mi p a t r i a , sol lozando d i j e ; 
Adiós, p r a d e r a s v e r d e s , d o n d e oculto 
E n t r e j u n c o s y d é b i l e s c a ñ e r í a s , 
Manzanares humi lde se a d o r m e c e 
Sobre las u r n a s de oro . Adiós , y acaso 
P a r a nunca volver . A la e s p e s u r a 
De incul tos b o s q u e s y p ro fundo valle 
La p lan ta m u e v o a p r e s u r a d a m e n t e ; 
Bien como el c iervo al conoce r se he r ido 
De enhe rbo l ado a rpón las c u m b r e s al tas 
S u b e , desc iende de la s ier ra al l lano, 
Y los anchos arroyos a t rav iesa : 
En vano, ¡ av. t r i s t e ! en vano, q u e el a g u d o 
Hier ro , t eñ ido en la ca l iente s a n g r e , 
C e r c a d e l corazon lleva pend i en t e . 

( M O R A T I N . ) 

De las estrofas ó estancias líricas. 

302. Sabido ya lo que es estrofa, darémos noticia de algunas de 
las que con mas frecuencia se emplean en castellano. No debemos 
darla de todas, tanto porque esta materia no necesita explicación y 
se aprende mejor con la sola lectura de los buenos poetas, como 
porque, sobre ser infinitas las ya conocidas, tiene facultad el poeta 
de inventar otras nuevas, sin mas restricciones que las que le dicten 
su buen oido y las leyes generales de la armonía. Respecto al número 
de versos de que pueden constar, no hay regla fija; las hallamos en 
nuestros buenos poetas desde cuatro hasta veinte piés. En cuanto ála 
mezcla de versos, el de siete sílabas se enlaza frecuentemente con el 
de once, y el octosílabo con el de cuatro; y tanto el endecasílabo co-
mo la endecha se juntan perfectamente con el de cinco. 

Algunos p o e t a s m o d e r n o s ban en t r e t e j i do con e l e g a n t e artificio los ve r sos l lanos 
con los a g u d o s y e s d r ú j u l o s , r e s u l t a n d o d e es to uua muy ag radab le va r i edad . E n 
l a s e s t ro fa s de las a r i a s , h i m n o s ó demás p o e m a s q u e se escr iben para el can to , los 
versos a g u d o s se colocan al fin. ^ 

303. En punto á la combinación de los consonantes no hay mas 
que tener presentes las reglas ya sentadas ( §285); advirtiendo que si 
bien es lo mas general que en las composiciones divididas en estan-
cias se emplee la consonancia, muchos son los poetas que emplean el 
asonante, y no pocos los que, proponiéndose imilar las estrofas lati-
nas , prescinden de la rima. Otros colocan la rima al fin del primer 
hemistiquio del verso interciso..» 

Las es t ro fas de compos ic iones q u e s e ded iquen al canto no p u e d e n se r m u y e x t e n -
s a s , p o r q u e el pe r iodo musica l no p e r m i t e una longitud d e s m e d i d a . Cons tan g e -
n e r a l m e n t e de ocho v e r s o s , f o r m a n d o los c u a t r o p r imeros y los cua t ro s egundos dos 
p a r t e s ó m i e m b r o s c o m p l e t a m e n t e s e p a r a d o s . En los e jemplos s igu ien tes se v e r á n 
ap l i cadas las an te r io res observaciones : 

Estrofas de versos consonantes. 

Salen las negras h o r a s , q u e eu be leño 
Ciñen la sien s e v e r a , 
Ve r t i endo espanto y d e r r a m a n d o s u e ñ o 
P o r toda su carrera". 

( I G L E S I A S . ) 

Su gloria se desh izo ; sus tesoros 
Carbones s e vo lv i e ron ; 
Sus hi jos al abismo d e s c e n d i e r o n ; 
S u s r i sas fue ron l loros. 

( M E L E N D E Z . ) 

Y c u a n d o p r imavera 
Desc iende al ancho m u n d o , a fab le r ies 
E n t r e sus gayas flores, 
Y te asp i ro en sus p lác idos olores . 

( I D E M . ) 

§ L a m a s e m p l e a d a en la o d a es la l l a m a d a lira, en q u e es tán e sc r i t a s las m e j o r e s 

d e fray Lu i s de León . 
Si de mi ba ja lira 

Tan to p u d i e s e el s o n , q u e en u n m o m e n t o 
r Aplacase la ira 

Del an imoso viento , 
Y la f u r i a del m a r y el movimiento. ' 

( G A R C I L A S O . ) 

L a s dos s i g u i e n t e s , la p r i m e r a de. d iez ve r sos y la segunda de diez y s i e t e , b a s t a -
r á n para d a r u n a idea d e e s t r o f a s m a s e x t e n s a s , propias d e la canción. 

C a n t e m o s al f eño r q u e en la l lanura 
Venció del ancho m a r al Trace fiero: 
T ú , Dios d e las ba t a l l a s , tú e r e s d i e s t r a , 

{v 
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Salud y gloria n u e s t r a ; 
T ú rompis te las f u e r z a s y la d u r a 
F r e n t e de F a r a ó n , feroz g u e r r e r o : 
Sus escogidos pr inc ipes cubr ie ron 
Los ab i smos del mar , y descend ie ron 
Cual p iedra en el p r o f u n d o ; y tu ¡ra luego 
Los t ragó , c o m o arista seca el f uego . 

( H E R R E R A . ) 

E s t o s , Fabio , ¡ ay do lo r ! q u e ves a h o r a 
Campos d e so l edad , mus t io col lado, 
Fue ron un t i empo Itálica famosa. 
Aquí de Cipion la vencedora 
Colonia f u é : por t i e r ra de r r ibado 
Yace el t emido honor de la e span tosa 
Mura l l a , y lastimosa 
Rel iquia es s o l a m e n t e 
De su invencible g e n t e . 
Solo q u e d a n memor ia s f u n e r a l e s , 
Donde e r ra ron ya s o m b r a s de al to e jemplo . 
Este l lano fué p l a z a . alli f ué t e m p l o ; 
De todo apenas quedan las señales : 
Del gimnasio y las t e r m a s rega ladas 
Leves vuelan cen izas d e s d i c h a d a s ; 
Las t o r r e s q u e desprecio al aire f u e r o n , 
A su gran p e s a d u m b r e s e r i nd i e ron . 

( R I O J A . ) 

Coplas de pié quebrado. 

Y pues vemos lo p r e s e n t e , 
Como en u n p u n t o se es i d o ; 
Y a c a b a d o ; 
Si p u g n a m o s s á b i a m e n t e , 
Darémos lo no venido 
P o r pasado . 

No se engañe nadie , no, 
Pensando que ha de d u r a r 
Lo q u e e s p e r a 
Mas que d u r ó lo q u e vió; 
P o r q u e todo ha de pasa r 
P o r tal m a n e r a . 

( J . M A N R I Q U E . ) 

Estrofas de asonantes. 

De a m o r e s m e m u e r o , 
Mi m a d r e , acud id . 
Si no llegáis pronto, 
V e r é i s m e mor i r . 

( C A D A L S O . ) 

Ven , plácido Favon io , 
Y a g r a d a b l e r ec rea 
Con soplo r e g a l a d o 
Mi l ángu ida cabeza . 

( M E L E N D E Z . ) 

S e g a d o r e s , á las mieses ; 
Que ya la rub i a mañana 
Abre s u s rosadas puer t a s 
Al sol q u e de Oriente se alza. 

Estrofas en verso libre. 

Jamás el peso de la n u b e p a r d a , 
Cuando a m a n e c e en la e l evada c u m b r e , 
Toque t u s h o m b r o s , ni su mal granizo 

Hiera tus a las . 1 

( M E L E N D E Z . ) 

( V I L L E G A S . ) 

Mármoles y oro que s u t emp lo v is ten 
Fúlgidos b r i l l a n , y á los corvos t e c h o s , 
Que el pincel abu l tó de fo rmas bellas 

Sube el inc ienso en h u m o . 
( M O R A T I N . ) 

Combinaciones de versos llanos, agudos y esdrújulos. 

Admi te b e n i g n a , 
Duquesa e x c e l e n t e . 
La o f r enda q u e a u s e n t e 
T u s s ie rvas te dan . 

Hoy alzan humi ldes 
Sus o jos al c ie lo ; 
Su a m o r y su celo 
No vanos s e r á n . 

( I D E M . ) 

¡ Oh! cuán to padece de afanes c e r c a d a , 
Merced al engaño d e fiero e n e m i g o , 
En largo castigo la p r o l e de Adán! 
¡ O h ! vuelva á noso t ros la luz d e s e a d a , 
Y dé sus p r o m e s a s al cielo c u m p l i d a s , 
Q u e ya r epe t i da s en s o m b r a s e s t án . 

¿Por qué con falsa r i sa 
Me p r e g u n t á i s , a m i g o s , 

El n ú m e r o de lus t ros q u e cumpl í ? 
¿Y en la duda indecisa 
Citáis para t es t igos 
Los q u e huye ron apr i sa 

Crespos c a b e l l o s q u e en mi f r e n t e v i? 

( I D E M . ) 

Ciñé ron te corona 
De l auros inmor ta l e s 
Las nueve d e Hel icona; 
Sus d iá fanos cr is ta les 
Te d i e r o n , y benévolas 
S u lira de mar f i l . 

( I D E M . ) 

Con el la r enovando 
La voz d e A n a c r e o n t e , 
E c o a m o r o s o y b lando 
Sonó de Pindó el m o n t e , 
Y te cedió Teócr i to 
La caña pastori l . 

( I D E M . ) 

I I D I V I S I O N D E L A S O B R A S P O É T I C A S . 

504. La poesía se divide en tres géneros : lírico, épico y dramático. 
Llámase lírica (subjetiva) la poesía en que el poeta expresa de un 
modo lleno de animación el estado interior de su alma, sus impre-
siones, sus ideas, sus reflexiones y los afectos mas dulces, así como 
las mas violentas pasiones de su corazon. 

En la poesía épica (objetiva) canta el poeta la naturaleza, lo exter-
no, y no como concepción propia é inspiración personal, sino como 
simple narración de acontecimientos pasados. El poeta épico refiere 
una série de hechos que por su relación íntima constituyen una ac-
ción. 

La poesía dramática (objetiva y subjetiva á la vez) es la represen-



tacion de una acción que se mamnesfa con los caractéres de la rea-
lidad, y no como la narración fria de un acontecimiento pasado. 

La poesía d ramát i ca es objetiva en cuan to , de sapa rec i endo c o m p l e t a m e n t e el p o e -
t a , nos p re sen ta una i m á g e n d e la vida , del mundo ex t e r i o r , por medio del d e s e n -
volvimiento de una acc ión , y part icipa al propio t i empo de un carác te r s u b j e t i v o , 
p o r q u e expresa los s e n t i m i e n t o s é ideas d e los dist intos p e r s o n a j e s y los mot ivos i n -
t e r i o r e s q u e d e c i d e n su voluntad y s e convier ten eu actos e x t e r i o r e s . 

A esta diferencia e senc ia l i s ima e n t r e los t r e s géneros de p o e s í a , d i ferencia f u n -
dada en el d is t in to modo de conceb i r y r e p r e s e n t a r la idea p o é t i c a , c o r r e s p o n d e una 
divers idad radical en las f o rmas ex te r io res de la e locuc ion . P e r t e n e c e al géne ro lí-
r ico la forma subjetiva ó enunciativa; al ép i co , la narrativa y descriptiva, y al d r a -
mát ico , la dialogada ( § 2 3 ) . 

No s i empre se of recen p e r f e c t a m e n t e d e s l i n d a d o s los t r e s g é n e r o s ; a n t e s con b a s -
t a n t e f r ecuenc ia se c o n f u n d e n j u n a s veces po r fa l ta d e gus to , o t r a s po r e sp í r i tu d e 
or iginal idad , y o t r a s , f i n a l m e n t e , p o r q u e e! a s u n t o lo comporta ó tal vez lo exige . 

Nues t ros r o m a n c e s n a r r a t i v o s , po r e j e m p l o , á pesa r de su forma ép ica , t i enen un 
s a b o r lírico tan n o t a b l e , q u e en opinion de a l g u n o s , f o r m a n una de las pr inc ipa les 
p a r t e s d e la poes ía lírica nac iona l . P e r o , po r m a s q u e , á consecuencia de la l i be r -
t ad del e sp í r i tu h u m a n o , sea dif íci l e n c e r r a r l a s o b r a s l i t e rar ias en un circulo e s t r e -
cho y b ien d e t e r m i n a d o , no p o r esto deben d e s e c h á r s e l a s divis iones cient íf icas. He-
m o s p r e s e n t a d o los t r e s t ipos f u n d a m e n t a l e s de la poesía : sí hay t ipos i n t e r m e d i o s ; 
si en las ob ras del ingenio , y lo m i s m o sucede e n la escala de los s é r e s mater ia les! 
la transición de una especie á ot ra es i m p e r c e p t i b l e , no por es to d e b e conclui rse la 
imposib i l idad de una buena clasif icación. S u c e d e con es to , dice Vil lemain, lo m i s m o 
q u e con los co lo res del i r i s : p o r m a s q u e se e s f u e r c e la v i s t a , no se d e s c u b r e d e -
t e rminado pun to d e s e p a r a c i ó n ; p e r o se d i s t i nguen p e r f e c t a m e n t e los colores f u n -
d a m e n t a l e s . 

505. Todos los demás géneros de poesía deben hallarse necesaria-
mente comprendidos en la división fundamental que hemos estable-
cido. Sin embargo, hablarémos con separación de la poesía didáctica, 
que es la que tiene por objeto instruir, y de la bucólica, que es la 
destinada á pintar la vida de los pastores, embelleciéndola todo lo 
posible. 

Hermosi l l a adop ta en su o b r a la división de las ob ras p o é t i c a s en directas (genus 
narrativum, vel enunciativum ), dramáticas (dramaticum, sive activum), y mixtas 
(mixtum). Si a d m i t i é s e m o s la base d e esta d ivis ión, no separa r í amos la poes ía d i -
r e c t a de la mixta , p o r q u e , si es c ier to q u e en la epopeya in tervienen pe r sona je s y 
h a b l a n , no p u e d e n e g a r s e q u e s i e m p r e es el poeta qu ien d i r ec t amen te re f ie re los 
d i s c u r s o s , no d á n d o l e s m a s valor que el de u n hecho pasado . 

Sí en la m a s remota a n t i g ü e d a d v e m o s q u e la poesía d e los pueb los se p r e s e n t a 
ama lgamada con la c i e n c i a , con m a s razón d e b i e r o n entonces p e r m a n e c e r c o n f u n -
d idos los t r e s g é n e r o s en que la h e m o s dividido. Sin e m b a r g o , p u e d e a f i r m a r s e d e 
un m o d o genera l q u e , tanto en la his tor ia del l ina je h u m a n o , como en la p a r t i -
cu la r de las razas y nac iones , en los t i empos primit ivos p redomina el l i r i s m o , e n 
los t iempos hero icos t o m a la poesía un ca rác te r épico, y ú l t i m a m e n t e se mani f ies ta 
con u n c a r á c t e r m a s d r a m á t i c o , ó ba jo la forma dramát ica p r o p i a m e n t e d icha . 

No p r e t e n d e m o s deduc i r d e e s t a s obse rvac iones las consecuenc ias q u e en el p r ó -
logo del Cromu/etl d e d u c e Víctor H u g o , exces ivamente s i s temát ico , á p e s a r de s u 
odio á los s i s t e m a s , al fijar y ca rac t e r i za r lo q u e él llama edades poét icas . No c r e e -
m o s tampoco ha l la rnos en total pugna con H e g e l , q u e supone la poesía ép ica a n t e -
r io r á la lírica ; mas para d e m o s t r a r l o nos ve r í amos prec isados á e n t r a r en exp l i c a -
ciones i m p r o p i a s d e u n a obra como la p r e s e n t e . 

306. Tratarémos de los distintos géneros de poesía en el orden si-
guiente : 1.°, de la poesía lírica; 2.°, de la poesía épica; 3.°, de la poe-
sía dramática; 4.°, de la poesía didáctica; y 5.*, de la poesía bucólica. 



LIBRO SEGUNDO. 

D E LOS DISTINTOS GÉNEROS DE POESIA. 

C A P I T U L O P R I M E R O -

POESÍA LÍRICA. 

307. Siendo la poesía lírica aquella en que mas se refleja la indi-
vidualidad del poeta, y por consiguiente aquella en que la inspira-
ción toma un vuelo mas libre, no cabe fijarle límites, ni en cuanto á 
la diversidad de formas con que puede presentarse, ni menos por lo 
que respecta á la época y á los diversos grados de cultura en que 
puede florecer. Sin embargo, procuraremos señalar primero los ca-
ractères generales y propios de todas las composiciones líricas, des-
cendiendo luego á tratar particularmente de cada una de sus principa-
les especies. 

I . — D E L P O E M A L I R I C O E N G E N E R A L . 

308. Desde los fenómenos mas insignificantes de la naturaleza y 
las circunstancias de la vida mas transitorias y triviales, hasta las he-
roicas acciones que enaltecen al hombre y le eternizan, los elevados 
sentimientos nacionales y religiosos, y las mas encumbradas especu-
laciones de la filosofía, todo cabe en los dominios de la poesía lírica; 
porque en todo puede hallar el poeta una fuente inagotable de varia-
dos sentimientos y de bellos conceptos; todo puede darle ocasion á 
que manifieste su manera de sentir individual y poética, á que ex-
prese c el fondo de su pensamiento y los movimientos de su vida ín-
tima.» 

Si b i en es c ier to que la c i rcuns tanc ia m a s ins igni f icante p u e d e se r ob j e to del p o e -
m a lírico, y q u e en él debe bai larse v ivamen te re f le jada la persona l idad del poe ta ; 
pa r a q u e el asunto tenga v e r d a d e r o valor poét ico es p rec i so q u e cons t i tuyan el v e r -
d a d e r o fondo d e la composic ion los s e n t i m i e n t o s g e n e r a l e s del b o m b r e ó las p ro -
f u n d a s verdades de la conciencia . De o t ro modo, t end r í an q u e ap laud i r se los poemas 
m a s fú t i l e s é insus tanc ia les y las ex t ravaganc ias de una ficticia y e x a g e r a d a or ig i -
na l idad . Cuando en el c o n j u n t o de poes ías l ír icas d e un a u t o r , a d e m á s de la his to-
r ia d e s u a l m a , no s e encuen t ra nada g e n e r a l , nada q u e i n t e r e s e vivamente á[ los 
d e m á s h o m b r e s , el au tor p o d r á se r u n b n e n ve r s i f i cador , un b u e n r e tó r i co , mas no 
m e r e c e r á el d ic tado d e poe ta . 

309. La forma de elocucion mas propia de la poesía lírica es la 
enunciativa. Sin embargo, admite también la descriptiva, narrativa y 
dialogada; pero en este caso merece tan solo el nombre de lírico el 
poema, en cuanto el objeto ó situación que constituye su argumento, 
no sea sino un medio de que el poeta se valga para la expresión de sus 
afectos personales. 

Siempre e s la expres ión d e los afec tos p e r s o n a l e s lo q u e carac te r iza la poesía l í -
r ica . Si Moisés e n el Cántico del pasaje del mar Rojo r e f i e r e el s u c e s o ; si P índaro y 
Horacio en casi lodos sus cantos h e r o i c o s ref ieren también los hechos q u e c e l e b r a n -
si H e r r e r a en su Canción á la batalla de Lepanto ó en su Canción á D. Juan de Aus-
tria s i g u e las huel las de es tos g r a n d e s m o d e l o s , obsé rvese q u e lo q u e e n la c o m p o -
sicion d o m i n a , lo q u e consti tnye su v e r d a d e r o f o n d o , es el sen t imien to que e m -
b a r g a el a lma del p o e t a , y los e levados conceptos q u e e s t e sen t imien to le inspira . 
El hecho es mas bien la ocas ion , e s un e lemento secundar io . P r o p i a m e n t e hab lando , 
no se r e f i e r e ; se c i t a , se a lude á é l , supon iéndo le conoc ido ; ó si s e r e f i e r e , se hace 
i n d i r e c t a m e n t e , y no d e u n modo i n d i f e r e n t e y t r anqu i lo , sino d e u n m o d o lleno 
de i n t e r é s y animación. En las b a l a d a s , los r o m a n c e s , y a l g u n a o t r a composicion 
de q u e s e hab la rá m a s a d e l a n t e , á med ida q u e la r e fe renc ia d e los hechos va to-
m a n d o mayor impor tanc ia , el p o e m a se a le ja del g é n e r o l í r ico pa r a acercarse al 
épico. 

Otras veces p a r e c e q u e el principal ob je to d e l poe ta lírico es la descr ipción; . 
c o m o cuando dedica su canto á una r o s a , á u n r i o , á la p r i m a v e r a , á la t empes -
t a d , e t c . ; p e r o en la rosa con templa la b r e v e d a d d e la v ida ; en el c u r s o del r io ve 
u n a imágen d e la incesan te rap idez del t i e m p o ; en la p r imavera halla un objeto q u e 
r e a n i m a s u e spe ranza , y e n el c o m b a t e de los e l e m e n t o s mira r e t r a t a d a s las a n -
g u s t i o s a s luchas del corazon. Nunca el poe t a lírico d e s c r i b e m e r a m e n t e po r de sc r i -
b i r ; c u a n d o no expresa d i r e c t a m e n t e el a f e c t o , h a c e q u e el afec to s e d e s p r e n d a de 
la descr ipción m i s m a , á la m a n e r a q u e se verif ica con la s imple con templac ión de 
los ob j e to s ó f enómenos d e la n a t u r a l e z a , ó de las o b r a s de la p i n t u r a , e scu l tu ra y 
a r q u i t e c t u r a . La poesía d e s c r i p t i v a , d e la q u e a lgunos a u t o r e s intentan f o r m a r u n 
géne ro s e p a r a d o , ser ia f r ía é insípida si se p r o p u s i e s e ún i camen te p r e s e n t a r con vi-
veza los o b j e t o s , sin i n t e r e sa r el co razon . 

P o r ú l t i m o , la poesía lírica adopta de vez en c u a n d o la forma d ia logada comple ta , 
c o m o s e veríDca t ambién en a lgunos r o m a n c e s y b a l a d a s ; ó la a d m i t e de un modo 
s e c u n d a r i o , c o m o puede v e r s e en m u c h a s odas, r o m a n c e s y c a n c i o n e s ; ó la emplea 
c o m o un s imple a d o r n o poé t i co , como una figura d e re tó r i ca ( d i a l o g i s m o ) , q u e 
comunica ex t raord inar ia viveza al es t i lo . T a m p o c o en e s t o s casos son las s i tuac io-
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n e s de los p e r s o n a j e s , s u s pas iones y ca rac té res lo q u e el poe ta l í r ico se p ropone 
como ob j e to pr inc ipa l . Desde el m o m e n t o en q u e es to s u c e d i e s e ; d e s d e el m o m e n -
to en q u e , de sapa rec i endo 13 personal idad del p o e t a , no se d e s p r e n d i e s e d e la 
composic ion u n afecto d o m i n a n t e , pe rder ía es ta su carácter l í r í c o , é invadir ía los lí-
mi tes del d r ama . 

310. Como el poema lírico no se propone olro fin que el de expre-
sar una situación del alma, trasmitiendo vivamente el afecto, su ex-
tensión material no puede ser nunca muy considerable. Es el género 
poético de mas cortas dimensiones. 

La elegía m a s extensa no a d q u i e r e nunca las p roporc iones del d r a m a ó del can to 
¿p ico mas ins ignif icante . La mayor p a r t e de compos ic iones l í r icas se enc ie r ran e n 
poquís imas e s t ro f a s , y a l g u u a s d e e l las en poqu í s imos versos. 

311. La unidad del poema lírico está en la situación determinada 
del alma del poeta. En ella se concentran como en un foco los diver-
sos objetos de la naturaleza y las hermosas creaciones con que le 
brinda la fantasía. 

T o d o en el p o e m a l í r ico d e b e se r e f e c t o d e una impres ión v ivamente r e c i b i d a ; 
todas s u s pa r t e s d e b e n con t r i bu i r á comun ica r e s t a de te rminada impres ión del 
án imo . 

La unidad de pensamien to p u e d e bas ta r en a lgunas composic iones de un c a r á c t e r 
d i d á c t i c o ; p e r o no bas ta en el po^ma lírico si no es tá dominada po r la un idad d e 
sen t imien to . Algunas poesías h u m o r í s t i c a s á p r i m e r a vista p a r e c e n d e s t i t u i d a s d e 
s e m e j a n t e u n i d a d , po r e m p l e a r s e en ellas los r a sgos f e s t : v o s como m e d i o d e c o n -
t ras te . E s t o es lo q u e se nota en el mas c é l e b r e , y po r desg rac i a el m a s i nmora l , d e 
los m o d e r n o s l í r icos a l e m a n e s . 

312. La unidad en el poema lírico debe permanecer mas oculta que 
en ningún otro género de composicion, y de aquí la supresión de 
transiciones (extravíos) y las digresiones que la caracterizan. Verifícase 
esto principalmente en los poemas en que mas domina el entusiasmo; 
porque en otros, que son hijos de una inspiración mas tranquila, y 
que m;is se acercan á la expresión épica ó didáctica, la unidad debe 
resaltar naturalmente con mucha mayor lucidez. 

Cuando la pasión nos a r r e b a t a , y s e inflama n u e s t r a i m a g i n a c i ó n , el o r d e n lógico 
de las ¡deas se p e r t u r b a , p r e s e n t á n d o s e revue l tos y con fund idos en nues t ra men te 
los ob je tos mas h e t e r o g é n e o s . El a r t e couserva en apar ienc ia es te d e s o r d e n de la 
f an tas í a , pe ro su j e t ándo la d i s imu ladamen te á las p resc r ipc iones de la r azón . Es to 
m i s m o e s t ab l ecen los cr í t icos al dec i r con Boileau q u e debe se r electo del a r l e el be-
llo desorden de la o d a . 

Los extravíos ó supres ión de transiciones son efecto de la concentración del e s p i r i t a , 
q u e acumula los o b j e t o s , los coloca en el o r d e n con que s e p r e sen t an á la imag ina -

c ion , y s u p r i m e las i d e a s i n t e r m e d i a s , los pun tos de enlace. Las d igres iones son d e -
b i d a s a la complacencia q u e encuentra la imaginación al fijarse e n un ob j e to h a l a -
g ü e ñ o y q u e g u a r d a ín t ima consonancia con el sent imiento q u e nos a b s o r b e E n la 

í i t t l T f ^ L e ° ? Í n í a
i

C O n l a n L e r r a ü S 0 * c o ' o r e s la t r anqu i l idad d é l a 
. < l e l c a m P ° ' a l r e p r e s e n t á r s e l e la imágen del h u e r t o , se d e t i e n e en la d e s c r i p -

ción d e e s t e o b j e t o , i n t e r r u m p i e n d o al p a r e c e r la unidad de la c o m p o s i c i o n , p e r o 
con t r i buyendo en real idad m u y ef icazmente á t r a smi t i r la p lacentera impres ión q u e 
d lata y e m b e l e s a su an imo. En cuanto á las t ransiciones r á p i d a s , al propio t i empo 
q u e n a t u r a l e s , es d ,gno de e s t n d . a r s e el magníf ico plan del s a lmo 103 , t r a d u j o 
po r F r Luis de León y q u e analiza Ba t t eux en sus Principios de literatura. P í n d a r o 
al c e l e b r a r a los vencedo re s en los juegos d é l a G r e c i a , hace el e log io d e los a n t e -
pasados el del p a i s ; habla de los j u e g o s d e la r e l i g i ó n , d e las a l tas verdad s n o -
r a l e s , d e la dignidad de la p o e s í a , etc. Lo q u e en Píndaro e s e f e c t o de la insp i ra 
c i o n , e s en Horacio con m u c h a f recuenc ia s imple efecto del a r t e . No c r e ó n o s u s ü 

L T T Í H e n S U r a t 5 P e r ° , t a m p 0 R ° C r m n o s " u e « a a p r o b a r s e s i e m -
p r e la ca lculada i r r e g u ^ ^ d e a l g u n a s odas del vate l a t ino , q u e anto b a n d a d o 
q u e s u d a r a los c o m e n t a d o r e s . 

313. La poesía lírica es la que mas animación exige, y la que mas 
ornato y esmero consiente en la elocucion. En el poema lírico exigi-
mos en los pormenores una perfección, de que puede prescindirse en 
los demás generos, y que en muchos de ellos tendria visos de afee-
tacion. 

S o b r e todo en las compos ic iones l igeras es p r e c i s o q u e u n a perfección v grac ia 
ex t r ao rd ina r i a en la fo rma e n c u b r a la poca impor tancia del f o n d o P o r esto l a s p o e -
s i a s m a s d e l , c a d a s , al pasar a ot ra lengua , p i e ,den c o m p l e t a m e n t e el p r f u m é e n 
q u e e s t a b a ence r r ada toda s u p rec ios idad . f « i u i u t s e n 

314. El lenguaje de las composiciones líricas debe ser también mas 
armonioso, mas acomodado a la regularidad musical que el de los 
demás generos de poesía. En ningún otro género tiene igual srado de 
importancia la armonía imitativa, que tanto contribuye á la expresión 
del sentimiento. La poesía lírica es un canto. 

La r e g u l a r i d a d d e las e s t ro fa s f u é d e todo pun to necesar ia c u a n d o la letra i ba 
r e a l m e n t e a c o m p a ñ a d a de la m ú s i c a ; p e r o s e h a conservado i - o s t e n o r m e n u - p a r a i a r 
mayor realce a la forma art íst ica de la o b r a , y po rque la un i fo rmidad de los p e r í o -
d o s musicales sos l . ene la u n i d a d y elevación de t ono , q u e la in tens idad del a f e c t o 
i m p r i m e en la composic ion . • » e n u 

En algunas compos ic iones l í r icas , inclusa la o d a , se p resc inde d e la d i s t r ibuc ión 
en e s t r o f a s . No es es to muy . r e c u e n t e , y casi s iempre se ve . i t ica en c o m p o s i c í e s 
q u e part icipan algo d e los d e m á s g é n e r o , . La incalculable d ivers idad de a s u n t o s 
q u e tar. no tab les d i fe renc ias i n t r o d u c e en la forma genera l y en el estilo d e los d i 
v e r s o s p o e m a s Uncos , ha s ido causa de q u e en este g é n e r o J e poesía desplega e la 
versif icación todo la r iqueza y var iedad d e las combinac iones m é t r i c a s 

Horacio p re sen ta en s u s odas un cons ide rab le n ú m e r o de me t ros . Los p o e t a s d e 
la decadenc ia emplea ron una porción de nuevas combinac iones La poesia p r o v e za ! 
hizo gala de un a r l e ex t raord inar io en el m o d o de ent re lazar la r ima . E„ n u e s t r o s 



cancioneros y en n u e s t r o s p o e t a s clásicos e n c o n t r a m o s igual lu jo de versif icación; 
y a lgunos poetas l ír icos c o n t e m p o r á n e o s con pue r i l d i l igencia se lian lanzado en b u s -
ca de nuevas y s o r p r e n d e n t e s invenciones. 

I I . — D E L A S D I S T I N T A S E S P E C I E S D E P O E M A S L I R I C O S . 

315. Son tantos y tan delicados los matices del sentimiento, tantas 
las formas de que puede revestirle la imaginación, y tantos los ca-
ractères que puede imprimirle la personalidad del poeta, que seria 
de todo punto imposible reducir á una clasificación rigorosa la incal-
culable variedad de composiciones líricas que ofrece la literatura de 
cualquier país medianamente adelantado. Al hablar de las varias es-
pecies de poemas líricos, solamente tratarémos de las que presentan 
un tipo característico, y que han recibido la respetable sanción 
del uso. 

P r e s c i n d i r é m o s , po r cons igu ien t e , de una m u l t i t u d d e nombres que s e han dado 
á las compos ic iones líricas en o t r o s p a í s e s , y aun en e l n u e s t r o , de t en i éndonos tan 
solo en las q u e en España han adqu i r ido un c a r á c t e r c l á s i c o , ó q u e por su m u c h a 
impor t anc i a s e a n d ignas de espec ia l mención . La poes í a m o d e r n a se ha abs ten ido 
con f r e c u e n c i a d e d a r á las compos ic iones l í r icas el n o m b r e d e la e spec ie á q u e p e r -
t enecen , c reyendo m a s i m p o r t a n t e de s igna r l a s c o n u n t i tu lo pecul ia r y significativo 
q u e r e v e l e el a s u n t o . 

t . — D E LA ODA. 

316. Oda en griego es lo mismo que canto. En Grecia se daba este 
nombre á lodos los poemas que podían ser cantados, y que en esto 
se diferenciaban de las elegías. 

F u é el n o m b r e d e o d a un n o m b r e g e n e r a l , q u e s e ap l i có á compos ic iones de muy 
diversa índole. En Roma imitó Horacio las f o rmas d e la oda g r i e g a , y e n los t iempos 
m o d e r n o s se h a n l l amado odas las compos i c iones e s c r i t a s à imitación de las g r i e g a s 
y la t inas . Las d i f e r enc i a s rad ica les e n t r e las d i s t i n t a s e s p e c i e s d e oda hacen impos i -
b l e una definición exacta. V é a s e , si n o , la d i s t anc ia q u e separa las odas p indár i cas 
d e las anac reón t i cas . 

317. Las odas se dividen generalmente en sagradas, heróicas, mo-
rales ó filosóficas y anacreónticas. Las sagradas, como su nombre lo 
indica, tienen por objeto excitar y enaltecer el sentimiento religioso, 
cantando las glorias de Dios y de la religion. Las heróicas arrebatan 
de entusiasmo, celebrando las hazañas ilustres, las glorias de las na-
ciones y de los grandes ingenios, admiración de las edades. Las mo-
rales, usando de un tono mas templado, deben ser la fiel expresión 

de la tranquilidad y dulzura, amables compañeras de la rectitud de 
conciencia y de la generosidad de corazon. Las anacreónticas, así lla-
madas del nombre de su inventor, Anacreonte, celebran ligera y fes-
tivamente los placeres del amor y del vino. 

Hermos i l l a , a sp i rando á una exac t i t ud imposible en es tas ma te r i a s , añade t r e s e s -
pec ies mas á las c u a t r o m e n c i o n a d a s , y son las de o d a s gratulatorias, eróticas y ele-
giacas. E s impos ib le ace r t a r con una clasificación que c o m p r e n d a todos los a sun tos . 
La pr imera oda d e Horac io , por e j e m p l o , no p u e d e r e fe r i r se con toda propiedad á 
n inguna de las espec ies indicadas . En r igor, no hay m a s q u e t res e spec ies de odas : 
la sub l ime ó p i n d à r i c a , en que domina el e n t u s i a s m o , la q u e p o d r í a m o s l lamar t e m -
plada , y la fest iva ó anacreónt ica . 

518. En cuanto al plan y propiedades generales del estilo de la oda, 
baste decir que es la composicion lírica por excelencia, y que por lo 
tanto, á ella debe principalmente aplicarse todo lo que se dijo del poe-
ma lírico en general. Pero si se fija la consideración en sus distintas 
especies, es claro que deberá variar el estilo á proporcion del asunto. 
En la heroica predomina la elevación ; los sentimientos ó imágenes 
deben ser sublimes, los pensamientos grandes y profundos, el estilo 
rápido, enérgico y lleno de la vehemencia y fuego del entusiasmo. 
En la moral se nota mayor tranquilidad en los afectos; en las imáge-
nes domina mas bien la belleza que la sublimidad, y la expresión en 
general es menos.fogosa, menos atrevida. Pudiera compararse, como 
dice el Sr. Martínez de la Rosa, la oda pindàrica á un torrente, y la 
moral á un rio. La oda religiosa es unas veces majestuosa, apasionada 
y sublime como la heroica ; inspirada otras veces por sentimientos 
apacibles y llenos de ternura, se aproxima mas á la moral. La ana-
creóntica debe ser viva, risueña, delicada, llena de gracia y esponta-
neidad. Desecha como una carga insoportable todo lo elevado y pro-
fundo, todo cuanto descubra el menor artificio y no sea una expresión 
fiel del contento y dulce abandono del poeta. 

319. La oda conserva generalmente una forma métrica rigurosa. 
Sin embargo, Horacio alguna que otra vez prescindió de la distribu-
ción en estrofas. 

Los poetas españoles se han esmerado en idear formas métricas al-
go semejantes en lo posible á las de Horacio, siendo la estrofa de cin-
co versos, llamada lira, la que ha tenido mayor aceptación. Herrera 
y Melendez emplearon en algunas odas estrofas mas extensas y pom-
posas, y quizás por esta razón dió el primero el título de canciones á 
algunos poemas que ni por el asunto ni por el estilo se parecen en « 



cancioneros y en nuestros poetas clásicos encontramos igual lujo de versificación; 
y algunos poetas líricos contemporáneos con pueril diligencia se lian lanzado en bus -
ca de nuevas y sorprendentes invenciones. 

I I . — D E L A S D I S T I N T A S E S P E C I E S D E P O E M A S L I R I C O S . 

315. Son tantos y tan delicados los matices del sentimiento, tantas 
las formas de que puede revestirle la imaginación, y tantos los ca-
ractères que puede imprimirle la personalidad del poeta , que seria 
de todo punto imposible reducir á una clasificación rigorosa la incal-
culable variedad de composiciones líricas que ofrece la literatura de 
cualquier país medianamente adelantado. Al hablar de las varias es-
pecies de poemas líricos, solamente tratarémos de las que presentan 
un tipo característico, y que han recibido la respetable sanción 
del uso. 

Prescindiremos, por consiguiente, de una mul t i tud d e nombres que se han dado 
á las composiciones líricas en otros países, y aun en el nues t ro , deteniéndonos tao 
solo en las que en España han adquirido un carácter c las ico , ó que por su mucha 
importancia sean dignas de especial mención. La poesía moderna se ha abstenido 
con frecuencia de d a r á las composiciones líricas el nombre de la especie á que per-
tenecen , creyendo mas importante designarlas con un titulo peculiar y significativo 
que revele el asunto. 

I — DE LA ODA. 

316. Oda en griego es lo mismo que canto . En Grecia se daba este 
nombre á lodos los poemas que podían ser cantados, y que en esto 
se diferenciaban de las elegías. 

F u é el nombre de oda un nombre genera l , que s e aplicó á composiciones de muy 
diversa índole. En Roma imitó Horacio las formas de la oda gr iega , yen los tiempus 
modernos se han llamado odas las composiciones escr i tas à imitación de las griegas 
y latinas. Las diferencias radicales entre las dist intas especies de oda hacen imposi-
ble una definición exacta. Véase, si n o , la distancia q u e separa las odas pindáricas 
de las anacreónticas. 

317. Las odas se dividen generalmente en sagradas, heróicas, mo-
rales ó filosóficas y anacreónticas. Las sagradas, como su nombre lo 
indica, tienen por objeto excitar y enaltecer el sentimiento religioso, 
cantando las glorias de Dios y de la religion. Las heróicas arrebatan 
de entusiasmo, celebrando las hazañas ilustres, las glorias de las na-
ciones y de los grandes ingenios, admiración de las edades. Las mo-
rales, usando de un tono mas templado, deben ser la fiel expresión 

de la tranquilidad y dulzura, amables compañeras de la rectitud de 
conciencia y de la generosidad de corazon. Las anacreónticas, así lla-
madas del nombre de su inventor, Anacreonte, celebran ligera y fes-
tivamente los placeres del amor y del vino. 

Hermosilla, aspirando á una exactitud imposible en estas materias, añade tres es-
pecies mas á las cuatro mencionadas, y son las de odas gratulatorias, eróticas y ele-
giacas. Es imposible acertar con una clasificación que comprenda todos los asuntos. 
La primera oda de Horacio, por ejemplo , no puede referirse con toda propiedad á 
ninguna de las especies indicadas. En rigor, no hay mas que tres especies de odas : 
la sublime ó pindàrica, en que domina el entusiasmo, la q u e podríamos llamar tem-
plada , y la festiva ó anacreóntica. 

318. En cuanto al plan y propiedades generales del estiló de la oda, 
baste decir que es la composicion lírica por excelencia, y que por !o 
tanto, á ella debe principalmente aplicarse todo lo que se dijo del poe -
ma lírico en general. Pero si se fija la consideración en sus distintas 
especies, es claro que deberá variar el estilo á proporcion del asunto. 
En la heroica predomina la elevación ; los sentimientos ó imágenes 
deben ser sublimes, los pensamientos grandes y profundos, el estilo 
rápido, enérgico y lleno de la vehemencia y fuego del entusiasmo. 
En la moral se nota mayor tranquilidad en los afectos; en las imáge-
nes domina mas bien la belleza que la sublimidad, y la expresión en 
general es menos.fogosa, menos atrevida. Pudiera compararse, como 
dice el Sr. Martínez de la Rosa, la oda pindàrica á un torrente, y la 
moral á un rio. La oda religiosa es unas veces majestuosa, apasionada 
y sublime como la heroica ; inspirada otras veces por sentimientos 
apacibles y llenos de ternura, se aproxima mas á la moral. La ana-
creóntica debe ser viva, risueña, delicada, llena de gracia y esponta-
neidad. Desecha como una carga insoportable todo lo elevado y p ro-
fundo, todo cuanto descubra el menor artificio y no sea una expresión 
fiel del contento y dulce abandono del poeta. 

319. La oda conserva generalmente una forma métrica rigurosa. 
Sin embargo, Horacio alguna que otra vez prescindió de la distribu-
ción en estrofas. 

Los poetas españoles se han esmerado en idear formas métricas a l -
go semejantes en lo posible á las de Horacio, siendo la estrofa de cin-
co versos, llamada lira, la que ha tenido mayor aceptación. Herrera 
y Melendez emplearon en algunas odas estrofas mas extensas y pom-
posas, y quizás por esta razón dio el primero el título de canciones á 
algunos poemas que ni por el asunto ni por el estilo se parecen en 
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nada á la canción. Las coplas de cuatro ó seis versos endecasílabos y 
heptasílabos mezclados, y la lira, son las estrofas mas propias de la 
animación y movimiento de la oda. Para la anacreóntica no podia 
elegirse metro mas oportuno, mas ligero que el romance li.'ptasilabo, 
constantemente adoptado por nuestros poetas. También en las odas 
de un carácter templado se ha empleado con acierto la estrofa safica. 

A).—ODA SAGRADA. 

320. La antigüedad clásica no nos dejó ningún modelo de oda s a -
grada, tal como actualmente la concebimos. Las supersticiones del 
paganismo no podían inspirar jamás sentimientos tan puros, tan a r -
dientes, tan profundos como los <|iie constituyen el alma de la oda 
cristiana. Ni el ditirambo, ni el ptmn, ni los demás himnos de los poe-
tas griegos, ni el Carmen aculare de Horacio admiten punto de com-
paración con lo que actualmente debe ser la oda religiosa. 

Sabemos por la historia que ca«i lodos los mas celebres poetas griegos cantaron 
en los templos sublimes himnos dedicados á los dioses. Fué muy aplaudido uno del 
estoico Cleanto en honor de Júpiter, ;isi como los de ('.alin.aco, que se hicieron ex-
tremadamente populares. Muchos Coros de la tragedia pueden darnos también una 
idea ile lo que era la oda religiosa entre los griegos. 

Numa compuso el Silinre, que cantaban los sacerdotes de Marte, y además d é la 
susodicha composición de Horacio, podriamos c i tar o t ras que destinaron los roma-
nos á las ceremonias de su religión. 

Si mereciesen el nombre de religiosos lodos "os ramos inspirados por la supers-
tición ó el fanatismo, podríamos cilar los sangrientos himnos que en las profundida-
des de los bosques dirigían los bardos a Huir , a TeUates y á Odin. No hay pueblo 
que no haya elevado sus primeros cantos al Autor de lo criado. 

521. Daban los griegos el nombre de himno á les cantos de ala-
banza. El himno en honor de Apolo se llamaba pcean. y recibían la 
denominación de ditirambos los que se cantaban' en las fiestas de Ba-
co. En el ditirambo imitaba el poeta <•.] del rio y desorden de la e m -
briaguez, saltando caprichosamente de un objeto á otro, y empleando 
metáforas exageradas y términos retumbantes. 

En el día la voz ditirambo ha recibido una acepción mas lata, pues se aplica á to-
das la< composiciones en que predominan la vehemencia de estilo y el desorden del 
ditirambo griego, sea cual fu. re el » s u d o á que estén dedicadas En Roma no tuvo 
imitadores esta composinon, n i l n s h a tenido en España. En oirás naciones se han 
escrito ditirambos de inéri'o Delille compuso uno excelente contra la impiedad de 
la revolución francesa. También la voz himno se aplica en castellano á los cautos eu 
alabanza de las acciones y de los óhjeios dignos de elogio. Don Diego Hurtado de 
Mendoza escribió uc himno en loor del cardenal D Di . go de Espinosa ; Jo<ellanos 
tiene un himno A la luna, y Espionceda uno .4.' sol. Sin embargo , se emplea mas 

nsualmente la palabra himno para designar los cantos eclesiásticos, de q u e se ha -
blará luego, asi como ciertas canciones patrióticas, escritas para ponerse en música, 
y que han sido quizás las composiciones mas populares de nuestros tiempos. 

322. El bello ideal de la oda sagrada está en la Escritura, y princi-
palmente en los libras del Antiguo Testamento. Los cánticos esparci-
dos en los libros historiales y proféticos y los salmos descuellan no ta -
blemente sobre todo lo mas grande que ha producido la poesía lírica 
profana. 

Pueden servir de modelo el Cántico de Moisés después del pasaje delmar Rojo, que 
con tanto acierto imiió Herrera en su Canción á ta batalla de Lepanto; el Cántico de 
üébora, y el d e la Virgen, que se halla en el Nuevo Testamento y se couoce con el 
nombre de Magnifica/. En cuanto á los salmos, difícil es la elección. Además del 103, 
ya citado, pueden estudiarse el 29 y 35, que presentan un carácter totalmente dis-
tinto Por último, Isaías es el mas sublime de los poetas sagrados , es el que mas se 
distingue por la grandeza de las ideas y de la expresión. 

Cántico, según Marmonicl, es el nombre que se da á las composiciones líricas de 
los libros sagrados, excepto á los salmos. Oíros dicen que el cántico se refiere co-
munmente á las acciones, y el himno á las personas. 

523. Sobresalieron notablemente en la oda sagrada algunos poetas 
latinos de la edad media, cuyos himnos ha adoptado la Iglesia en su 
liturgia. 

San Ambrosio en el siglo iv compuso el Te Deum, y Fortunato en el siglo vi e s -
cribió los suyos, entre los cuales sobresale el Vexilta regis. Los del español P ru -
dencio le granjearon el lauro de príncipe de los poetas cristianos. Los himnos de la 
Iglesia se distinguen en general por la suave unción de que están penetrados, por 
Ja pure /a é intensidad de los sentimientos, inspirados por el a rdor de una fe ve rda -
dera , y por la sencillez de la expresión. 

En su estilo y versilicacion se va descubriendo el tránsito de la lengua latina á l as 
modernas. 

324. Fray Luis de León sobresalió en este género de oda, no solo 
por sus hermosas traducciones de varios poemas de los libros sagra-
dos, sino también por algunas de sus composiciones originales, de 
las que pueden ser ejemplo la oda Noche serena, y la que empieza : 
¿Cuándo será que pueda. llena de sublimidad, y la brevísima é inspi-
rada , A la Ascensión del Señor. En las poesías devotas esparcidas por 
las obras de S. Juan de la Cruz, de Fr. Pedro Malón de Chaide y do 
Sta. Teresa, se encontrarán también excelentes modelos. Pueden dar 
una idea de lo que en tiempos posteriores ha sido entre nosotros la 
oda sagrada, la de D. Alberto Lista A la muerte de Jesús, y ia de Me-
lendez titulada La presencia de Dios. 



B ) . — ODA HEROICA. 

525. Pindaro ha sido constantemente el modelo de la oda heróica, 
que por esta razón se llama también pindàrica. Sus composiciones 
cantadas en loor de los vencedores en los juegos olímpicos, píticos y 
ñemeos, presentan todas un carácter verdaderamente grandioso. Su 
estilo es vehemente, apasionado, sublime. Horacio procuró imitarle 
en algunas de sus odas, y lo consiguió en efecto, bien que sin elevarse 
á tanta altura. 

Las odas Justum et tenacem, etc., Calo tonantem, e tc . , Qualem ministrum fulmi-
nis, e tc . , y Pastor cum Iraheret, etc., bastan para dar una cabal ¡dea de la buena 
oda heróica. 

En los coros de la tragedia griega se hallan también excelentes modelos de oda 
heróica. Son de un interés menos local q u e las odas de Pindaro ; hay en ellos menos 
alusiones á costumbres ex t rañas ; son mas inteligibles para los lectores de nuestra 
época , y por consiguiente , mas agradables , p o r q u e , además de las circunstancias 
expresadas, su mérito literario es grandísimo. 

526. Pasando á la literatura española, no se puede menos de citar 
en primera línea á Fernando de Herrera , llamado por su sublimidad 
el Divino. En su Canción á D. Juan de Austria imita la disposición y 
estilo de Pindaro. En sus Canciones por la victoria de Lepanto y por 
la pérdida del rey D. Sebastian sigue las huellas de los poetas he -
breos. Por esta razón se nota en estas últimas composiciones un sabor 
religioso, que embelesa y que imprime en ellas un carácter muy dis-
tinto del que presenta la dirigida á D. Juan de Austria, mas acomo-
dada á las formas de la oda griega y latina. La Profecía del Tajo, de 
F r . Luis de Leon, merece colocarse al lado de las canciones de Her-
rera. Por último, la oda de Melendez, La gloria de las artes, es tam-
bién digna de los elogios que se le han tributado. Cienfuegos y Quin-
tana han dado muestras de las buenas dotes que sobresalieron en 
Berrera . 

Al estudiar la Canción por la victoria de Lepanto, compárese con el Cántico de 
Jtíoisés en el paso del mar Rojo, sobre el cual está calcada. La Profecía del Tajo es 
.también una imitación de la oda Pastor cum traheret, etc. 

Por mas que dé Herrera el titulo de canciones á las odas ci tadas, en nada se pa-
recen á las composiciones literarias que llevan este nombre , y de las cuales habla-
rémos mas adelante. La dedicada á la pérdida del rey D. Sebastian puede conside-
r a r se como una elegía heróica. 

c).— ODA MORAL. 

327. Así como en la oda heróica ocupa Horacio el segundo lugar, 

en la moral ó filosófica merece sin disputa alguna el primero. Ningún 
poeta ha alcanzado á pintar con tan halagüeños colores la tranquili-
dad de la vida modesta y oscura, la moderación en las riquezas y los 
placeres, la brevedad de los años, y otros asuntos parecidos, que son 
el tema constante de este género de composiciones. 

La oda que comienza Beatus Ule qui procul negotiis, aparte del rasgo satírico con 
que termina, es en su género uno de los mas perfectos modelos. Véanse también 
las odas Rectius vives, Licini, etc., Heu, fugaces, Postume, etc. , Otium divos ro-
gat, etc., ALquam memento, etc. Horacio brilla principalmente en el género templa-
do, al que pertenecen muchas de sus mejores composiciones, que no pueden lla-
marse con propiedad odas morales ni anacreónticas. 

328. Fray Luis de León es el poeta español que mas se aproxima á 
Horacio. En su preciosa oda Qué descansada vida, etc., se observa 
mas de un rasgo digno del vate latino, prescindiendo de que también 
le imita en el tono general de la composicion. La moral del poeta cas-
tellano es mas pura, y en cuanto al estilo, si no iguala á su modelo en 
imaginación, tal vez le aventaja en sentimiento. Francisco de la Tor-
r e , Rioja, Fr . Diego González y Melendez nos han dejado en este 
género algunas composiciones que honran el Parnaso castellano. 

Véanse la oda de Francisco de la Torre que empieza : ¡Tirsis! ¡ah Tirsis! vuelve 
y endereza, e t c . ; las silvas de Rioja, A la riqueza, A la tranquilidad y Al verano; la 
oda de Melendez, De la verdadera paz. 

d).— ODA ANACREÓNTICA. 

529. Anacreonte, como ya se dijo, dió su nombre á la oda en que 
se celebran los placeres. La ligereza, el candor del estilo de este poe-
ta , convierten en un juego inocente, en una especie de desahogo de 
un corazon alegre y tranquilo, el fondo inmoral que encerrarían la 
mayor parte de estas composiciones si se considerasen sériamente. 

No c reemos , por lo mismo , que su lectura pueda dejar en el alma la menor som-
bra de perniciosos sent imientos; todas ellas hacen asomar involuntariamente la 
sonrisa á los labios. Difícil es la elección , porque son todas á cuál mejor . Citarémos 
por via de ejemplo la 1 . a , la 18.a , De una taza; la 19.a, Del beber; la 5.a, De Cupido, 
y la 37. a , Del verano. 

Nada tienen de común con las inocentes humoradas del poeta griego algunas d e 
las composiciones que por boca de sus mismos autores ha calificado la l i teratura 
moderna con el bien apropiado nombre de orgías. 

Ninguna de las composiciones en que Horacio se acerca mas al poeta griego, pue -
de llamarse con propiedad anacreóntica. Todas tienen un carácter algo mas grave» 
y todas, sin exceptuar las mas ligeras, descubren al poeta pensador. 



330. En España han sido innumerables los traductores é imitadores 
de Anacreonte, sobresaliendo Villegas, D. José Cadalso, D. José Igle-
sias y D. Juan Melendez Valdés. 

La de Iglesias que principia Siendo yo tierno niño, y la de Melendez, Retórico mo-
lesto, etc , desenvuelven de un modo graciosísimo el pensamiento de la primera de 
Anacreonte, y es muy digna de figurar entre las mejores la de Cadalso, ¿ Quién es 
aquel que baja, etc. Léanse también la de Iglesias, Debajo de aquel árbol, etc. , y las 
d e Melendez, El amor mariposa y El amor fugitivo. El chistoso Cristóbal de Casti-
llejo poseía toda la travesura y donaire propios de la anacreóntica; pero no tiene 
ninguna composicion á q u e , r igorosamente hab lando , pueda apropiársele es te 
nombre . 

2 . - E L E G Í A . 

331. La elegía (canto lúgubre, lamentación) fué en su origen un 
poema dedicado á la muerte de alguna persona querida. Extendióse 
posteriormente á lamentar las desgracias de las familias y los desas-
tres de las naciones, hasta que expresó, por último, los pesares, las 
ilusiones y aun los contentos del amor. 

Versibus impariter junctis querimonia primum, 
Post etiam inclusa est voti sententia compos. 

En el dia ha recobrado la elegía su destino primit ivo, y cier tamente nos disonaría 
oír aplicado este nombre á una composicion en que se celebrase algún aconteci-
miento feliz. En Grecia y Roma lo que caracterizó á esta composicion fué mas bien 
el metro que el asunto. 

332. De la definición que hemos dado, se deduce que hay dos es-
pecies de elegía: una , que podemos llamar heróica, en la cual se 
lamentan las desgracias públicas, como las derrotas de los ejércitos, 
«f hundimiento de los imperios, las grandes catástrofes del linaje hu-
mano ; y otra, mas intima, mas personal, y por consiguiente de un 
género menos elevado, en la que exhala el poeta las penas de su pro-
pio corazon. Esta es la elegía propiamente dicha. 

Marmontel , despues de afirmar que la elegía puede recorrer lodos los tonos, 
desde el heróico hasta el familiar, divídela en apasionada, tierna y graciosa. 

333. La elegía heróica, no solo permite el calor de la pasión, sino 
la grandeza de las imágenes y el entusiasmo de la oda. 

La elegía propiamente dicha debe éncaminar su voz al corazon; 
todo su mérito depende de la intensidad de los afectos y de una e le-
gante sencillez en la forma. 

I.os pensamientos altamente filosóficos que inspira la contemplación délas mise -
rias humanas; el amor de la patria , que es otras veces lo que exalta la faniasía del 
poe t a , llenándole de una indignación noble y poderosa ; y por último, la grandeza 
del asunto, exigen una entonación f u e r i e , tan acomodada al género heróico, como 
digna de censura en la elegía propiamente dicha. La elegía propiamente dicha «ad-
mite el calor de la pasión, pero no el arrebato del entusiasmo; muestra la langui-
dez y el descaecimiento de la pena , pero sin incurrir en bajeza; no luce ingenio ni 
ostenta saber , porque seria ridicula esta ostentación en una persona que se supone 
pesarosa; mas en medio de su dolor, no exagera su sentimiento, pues entonces se 
parecería mas á los llorones alquilados que á las personas verdaderamente afligi-
das.» Nada mas impropio de la elegía que el carácter que le atribuye Lefranc. No 
debe presentarse d e s g r e ñ a d a , con la espuma en los labios, centelleantes de fu ror 
sus o jos , acusando á la tierra, al cielo y á los elementos; siuo melancólica, pensa-
tiva , coronada da flores s i lves t res , como la desventurada Ofelia; pero s iempre r e -
s ignada , siempre inocente , siempre hermosa en medio de su dolor profundo, siem-
p r e dirigiendo al cielo su postrer mirada. 

354. En la Escritura encontraremos los mejores modelos de poe-
sía elegiaca. Gran número de salmos, varios pasajes de los Profetas, 
y sobre todo los Ti enos de Jeremías, respiran una ternura y una m e -
lancolía que arroban dulcemente el ánimo. 

Pueden servir de ejemplo los salmos 41, 4 2 , y 136, y el cántico de Ezequías. En 
algunos himnos de la Iglesia, como en el Dies irtz, en el Stabat Mater y o t ro s , pre-
domina también el tono propio de la elegía. 

355. Solo por lo que nos dice la crítica de la antigüedad, y por me-
dio de las imitaciones de los poetas latiuos, nos es dado formarnos 
una idea de lo que fué en Grecia la elegía. En Roma sobresalieron 
Propercio, Ovidio y Tibulo. 

Marmontel propone al pr imero por modelo del género enquedomina la pasión; á 
Ovidio por modelo de la elegía en que domina la imaginación, y á Tibulo por mo-
delo del género en que sobresale la emocion dulce y tranquila. Este último debe 
ser el carácter de la buena elegía. 

No se ha conservado ninguna de las elegías de los poetas griegos Simónides , Ca-
limaco. Filetas y Mimnermo; pero los idilios de Bion A la tumba deAdórtis,y de 
Mosco A la tumba de Bion, asi como alguuos de los monólogos y coros de la t ragedia, 
pueden considerarse como verdaderas elegías. 

Es preciso tener presente que no era el asunto, sino el metro , lo que daba el nom-
b r e á la composicion. Las elegías de Propercio y Tibulo son eróticas. Ovidio en sus 
Heróidas es casi s iempre e legiaco; en los Tristes, casi s iempre afectado. 

556. Es un verdadero modelo de elegía la epístola de Martínez de 
la Rosa con motivo del fallecimiento de la duquesa de Frias. 

En el género heróico,la canción A las ruinas de Itálica, que escribió 
Rodrigo Caro y perfeccionó Rioja, la de Herrera A la pérdida del rey 



D. Sebastian, y la poesía de D. Juan Nicasio Gallego titulada El dos 
de mayo, son los mejores modelos que nos ofrecen las musas caste-
llanas. 

Llena de dulcísima melancolía está la Elegía á las musas de D. L. F . Moratin; 
tierno adiós al mundo, que resuena tristemente en el alma como el Ultimo pensa-
miento de Weber. Lastimado el corazon del poeta al contemplar los males de la pa-
tria , alza un instanttrel vuelo, y desfallece, como la luz moribunda, que crece 
un momento y brilla antes de espirar . La poesía de es te mismo autor dedicada á la 
muerte de D. José Antonio Conde merece también ser contada en t re las buenas 
elegías. 

A pesar de los impremeditados elogios que se leen en algunas obras de no despre -
ciable crít ica, tal vez ninguno de los poemas que con el nombre de elegías escr ib ie-
ron nuestros mejores autores líricos pueda presentarse como modelo cumplido de 
este género de composicion. Her re ra , nacido para la oda heroica, para la epopeya, 
no pudo corlar el vuelo de su imaginación ard ien te , ni despojar sus armoniosos pe -
ríodos de la fue rza , rotundidad y pompa que tanto los distinguen. Ni la canción fúne-
bre de J á u r e g u i , sobradamente encomiada por el t raductor de Batteaux, ni las ele-
gías de Melendez, se hallan siempre desnudas de frialdad ni de afectación, sin em-
bargo de ofrecernos , sobre todo las del último, algunos trozos verdaderamente 
dignos de la dulce lira de Tibulo. Garcilaso, Francisco de la Torre y Rioja son tal 
vez los poetas castellanos en quienes mas sobresalen las dotes convenientes para la 
elegía. No deben echarse en olvido, á pesar de su carácter algo filosófico, las senti-
das é imperecederas coplas de Jorge Manrique á la muer t e de su padre. 

357. Los poetas griegos y latinos emplearon en la elegía los dísti-
cos de exámetro y pentámetro. La mayor parte de los autores españo-
les adoptaron el terceto, y últimamente el verso libre, por considerar 
quizá demasiado ingeniosa la primera de estas dos combinaciones mé-
tricas. 

La silva y las estrofas extensas y de mucho artificio en la rima podrán convenir á 
ciertos asuntos de la elegía heroica, pero nunca á la elegía propiamente dicha, cuyo 
estilo cortado y enemigo de pompa requiere un m e t r o que permita muy poca exten-
sión al período musical. 

3. —CANCION, LETRILLA, EPITALAMIO , CANTATA. 

a). — CANCION. 

558. Inútil seria querer dar una definición de este poema, ni es 
posible atribuirle caractéres generales sin incurrir en crasos y mani-
fiestos errores. 

En primer lugar, como mas parecida á la oda , se presenta la can-
ción italiana (canzone) que los sicilianos, y despues los toscanos to-
maron de los provenzales, y que proponiéndose por guia á Petrarca, 

cultivaron con singular afición y no escaso mérito nuestros clásicos 
del siglo xvi. El amor es el objeto de la mayor parte de estos poemas, 
en que domina general mente un sentimiento melancólico. En la can-
ción italiana se desenvuelve por lo regular un solo pensamiento, p r e -
sentándole en cada estrofa bajo diferentes aspectos; el estilo es mas 
templado y mas difuso que el de la oda; sus estancias mas largas , y 
terminan con una mas corta á manera de epílogo. Nótase en la mayor . 
parte de ella cierta ingeniosa simetría en el corte de la cláusula, que 
es casi siempre periódica. Sirva de ejemplo la lindísima de Mira de 
Amescua que principia Ufano, alegre, altivo, enamorado, y la de 
Francisco de la Torre, La cierva. 

No hacemos mas que indicar de un modo indeciso los rasgos que mas comunmente 
vemos reproducidos. Además de las muchas composiciones, como las que se cita-
ron de Herrera y Rioja, que hablando con propiedad , deben llamarse odas, elegías, 
etc. , hay otras, como la de Herrera ,4/ sueño, que tienen una fisonomía muy diversa 
de la que hemos indicado, y otras en que se prescinde hasta de las formas métricas 
generalmente usadas en las demás. Esto sucede con la mas bella canción de Garci-
laso, A la flor de Gnido, en la que empleó el metro llamado lira, que tanta acepta-
ción tuvo posteriormente para la oda. En la canción de este mismo poeta, El aspere-
za de mis males quiero, etc., que precede á la que acabamos de citar, se manifiestan 
de un modo evidente la conceptuosidad , la languidez y demás defectos que tanto 
afearon la canción italiana. Entre los muchos poetas que se dedicaron á este género, 
sobresale Gil Polo, continuador de la Diana de Montemayor. Ni el estilo de la can-
ción italiana , ni la longitud de sus estrofas, son á propósito para la música. 

559. Menos analogía guardan todavía entre sí las cantigas, decires, 
preguntas y respuestas, etc., á que se da también el nombre de can-
ciones , y que se hallan compiladas en las colecciones llamadas Cancio-
neros. Constituyen la poesía erudita ó cortesana del siglo xv. Se dife-
rencian notablemente por el asun to : el género amatorio es el mas 
abundante; hay algunas de devocion, y muchas didácticas ó doctrina-
les y festivas ó de burlas. En cuanto á la forma, imitaron al principio 
los modelos clásicos y religiosos, y mas tarde, los provenzales é ita-
lianos. Respecto á la versificación, los versos mas empleados son el 
de arte mayor y el octosílabo, que se combina frecuentemente con su 
quebrado de cuatro sílabas. La copla de arte mayor y la estrofa de ocho 
octosílabos son las combinaciones métricas á que muestran mas afi-
ción. 

Algunas de estas composiciones son muy dignas de aprecio por su mérito litera-
r io, aunque distan muchísimo de las de los poetas populares , que con tantodesden 
miraban en su tiempo los eruditos trovadores de nuestros palacios. Son mas impor-
tantes como estudio histórico, tanto por lo que respecta á la historia de la lengua y 
del a r t e , como porque de un modo mas ó menos indirecto se halla reflejado en ellas 
gran parte del espíritu y costumbres de la época. 



D. Sebastian, y la poesía de D. Juan Nicasio Gallego titulada El dos 
de mayo, son los mejores modelos que nos ofrecen las musas caste-
llanas. 

Llena de dulcísima melancolía está la Elegía á las musas de D. L. F . Moratín; 
tierno adiós al mundo, que resuena tristemente en el alma como el Ultimo pensa-
miento de Weber. Lastimado el corazon del poeta al contemplar los males de la pa-
tria , alza un instanttrel vuelo, y desfallece, como la luz moribunda, que crece 
un momento y brilla antes de espirar . La poesía de es te mismo autor dedicada á la 
muerte de D. José Antonio Conde merece también ser contada en t re las buenas 
elegías. 

A pesar de los impremeditados elogios que se leen en algunas obras de no despre -
ciable crít ica, tal vez ninguno de los poemas que con el nombre de elegías escr ib ie-
ron nuestros mejores autores líricos pueda presentarse como modelo cumplido de 
este género de composícion. Her re ra , nacido para la oda heroica, para la epopeya, 
110 pudo corlar el vuelo de su imaginación ard ien te , ni despojar sus armoniosos pe -
ríodos de la fue rza , rotundidad y pompa que tanto los distinguen. Ni la canción fúne-
bre de J áu regu i , sobradamente encomiada por el t raductor de Batteaux, ni las ele-
gías de Melendez, se hallan siempre desnudas de frialdad ni de afectación, sin em-
bargo de ofrecernos , sobre todo las del último, algunos trozos verdaderamente 
dignos de la dulce lira de Tibulo. Garcilaso, Francisco de la Torre y Rioja son tal 
vez los poetas castellanos en quienes mas sobresalen las dotes convenientes para la 
elegía. No deben echarse en olvido, á pesar de su carácter algo filosófico, las senti-
das é imperecederas coplas de Jorge Manrique á la muer t e de su padre. 

357. Los poetas griegos y latinos emplearon en la elegía los dísti-
cos de exámetro y pentámetro. La mayor par te de los autores españo-
les adoptaron el terceto, y últimamente el verso l ibre, por considerar 
quizá demasiado ingeniosa la primera de estas dos combinaciones mé-
tricas. 

La silva y las estrofas extensas y de mucho artificio en la rima podrán convenir á 
ciertos asuntos de la elegía heroica, pero nunca á la elegía propiamente dicha, cuyo 
estilo cortado y enemigo de pompa requiere un m e t r o que permita muy poca exten-
sión al período musical. 

3. —CANCION, LETRILLA, EPITALAMIO , CANTATA. 

a). — CANCION. 

558. Inútil seria querer dar una definición de este poema , ni es 
posible atribuirle caractéres generales sin incurrir en crasos y mani -
fiestos errores. 

En primer lugar, como mas parecida á la oda , se presenta la c an -
ción italiana (canzotie) que los sicilianos, y despues los toscanos to-
maron de los provenzales, y que proponiéndose por guia á Petrarca, 

cultivaron con singular afición y no escaso mérito nuestros clásicos 
del siglo xvi. El amor es el objeto de la mayor parte de estos poemas, 
en que domina generalmente un sentimiento melancólico. En la c an -
ción italiana se desenvuelve por lo regular un solo pensamiento, p r e -
sentándole en cada estrofa bajo diferentes aspectos; el estilo es mas 
templado y mas difuso que el de la oda ; sus estancias mas l a rgas , y 
terminan con una mas corta á manera de epílogo. Nótase en la mayor . 
parte de ella cierta ingeniosa simetría en el corte de la cláusula, que 
es casi siempre periódica. Sirva de ejemplo la lindísima de Mira de 
Amescua que principia Ufano, alegre, altivo, enamorado, y la de 
Francisco de la Torre , La cierva. 

No hacemos mas que indicar de un modo indeciso los rasgos que mas comunmente 
vemos reproducidos. Además de las muchas composiciones, como las que se cita-
ron de Herrera y Rioja, que hablando con propiedad , deben llamarse odas, elegías, 
etc. , hay otras, como la de Herrera ,4/ sueño, que tienen una fisonomía muy diversa 
de la que hemos indicado, y otras en que se prescinde hasta de las formas métricas 
generalmente usadas en las demás. Esto sucede con la mas bella canción de Garci-
laso, A la flor de Guido, en la que empleó el metro llamado lira, que tanta acepta-
ción tuvo posteriormente para la oda. En la canción de este mismo poeta, El aspere-
za de mis males quiero, etc., que precede á la que acabamos de citar, se manifiestan 
de un modo evidente la conceptuosidad , la languidez y demás defectos que tanto 
afearon la canción italiana. Entre los muchos poetas que se dedicaron á este género, 
sobresale Gil Polo, continuador de la Diana de Montemayor. Ni el estilo de la can-
ción italiana , ni la longitud de sus estrofas, son á propósito para la música. 

559. Menos analogía guardan todavía entre sí las cantigas, decires, 
preguntas y respuestas, etc., á que se da también el nombre de can-
ciones , y que se hallan compiladas en las colecciones llamadas Cancio-
neros. Constituyen la poesía erudita ó cortesana del siglo xv. Se dife-
rencian notablemente por el a sun to : el género amatorio es el mas 
abundante; hay algunas de devocion, y muchas didácticas ó doctrina-
les y festivas ó de burlas. En cuanto á la forma, imitaron al principio 
los modelos clásicos y religiosos, y mas ta rde , los provenzales é ita-
lianos. Respecto á la versificación, los versos mas empleados son el 
de arte mayor y el octosílabo, que se combina frecuentemente con su 
quebrado de cuatro sílabas. La copla de arte mayor y la estrofa de ocho 
octosílabos son las combinaciones métricas á que muestran mas afi-
ción. 

Algunas de estas composiciones son muy dignas de aprecio por su mérito litera-
r io, aunque distan muchísimo de las de los poetas populares , que con tantodesden 
miraban en su tiempo los eruditos trovadores de nuestros palacios. Son mas impor-
tantes como estudio histórico, tanto por lo que respecta á la historia de la lengua y 
del a r t e , como porque de un modo mas ó menos indirecto se halla reflejado en ellas 
gran parte del espíritu y costumbres de la época. 



Son muchos los cancioneros inéditos que se conservan en las b ib l io tecas , y m u -
chas las ediciones que de algunos se hicieron d e s d e el momento de aparecer la im-
prenta . El que mas se generalizó f u é el Cancionero general de Uernundo del Casti-
llo, que obtuvo el honor de ser re impreso nueve ó mas veces. Don Eugen io d e 
Ochoa publicó hace poco t iempo el Caucionero de Buena, enr iquecido con i m p o r -
tan tes notas y un excelente Juicio crítico de la poes ía castellana en los siglos xiv 
y xv, por D. Pedro P ida l , donde hallará todas las noticias que apetezca quien d e s e e 
conocer p ro fundamente es ta parte impor tant í s ima de nues t ra l i te ra tura . 

340. Por último, nuestros poetas modernos lian escrito en capr i -
chosos y variados metros algunas canciones bellísimas, cantadas con 
aplauso y que han gozado de cierta popularidad. Pueden dar una idea 
del género á que nos referimos las canciones de Espronceda. 

Aunque en todos los pueb los , ba jo una ú otra f o r m a , existe la canción popular, 
en España no ha presentado un carácter tan lijo como en Francia y en oíros países, 
ni podemos tampoco vanagloriarnos de un canciouero como Beranger . Const i tuyen 
la canción popular española las le tr i l las , los vi l lancicos, los gozos , las seguidil las, 
los cantarc i l los , las j ácaras , las coplas sueltas para j o t a s , t i r anas , e tc . , y s o b r e todo 
el r o m a n c e , que resuena todavía en las calles de las c i u d a d e s , y q u e en a lgunas 
provincias vive con su antiguo y venerable t r a j e , en las r i sueñas fa ldas de n u e s t r o s 
montes. 

b). — LETRILLA. 

341. En la letrilla, al final de cada estrofa se repite un mismo p e n -
samiento, contenido en uno ó mas versos, y á veces una sola palabra. 
En cada una de las estrofas se aplica el pensamiento general á un 
caso particular. La facilidad y la gracia son las dotes características de 
la letrilla. Su estilo debe ser muy sencillo, como el de la anacreóntica, 
y su versificación fluida y caprichosa. 

La voz letrilla no e s mas que un diminutivo de l e t ra . Este n o m b r e se da al t ex to 
de los poemas q u e se can tau , para dist inguirlo d e la m ú s i c a , y en es te sent ido d e -
c imos : la letra de una canción, la música de una canción, letras para cantar. En 
nues t ras colecciones d e poesías empléase también para indicar el t ema que se a m -
plifica en las glosas. La parte que se r ep í t e se llama estribillo, asi como en la canción 
se llama retornelo. 

342. Pueden dividirse las letrillas en amorosas y satíricas. Juan de 
la Encina , D. Diego Hurtado de Mendoza, Villegas, Góngora, Cadalso, 
Iglesias y Melendez sobresalieron en la amorosa, de la cual nos han 
dejado algunos modelos llenos de delicadeza y ternura . En la satírica 
lucieron la travesura de su ingenio Góngora é Iglesias, y mas que to-
dos el chistosísimo Quevedo. 

Son dos liudísimas letrillas amorosas , la d e Góngora ( romance 12 ) , La mat bella 
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niña, ele., y la d e Cada l so , DE este modo ponderaba, etc., y las de Melendez , -SÍ 
quiero atreverme, e tc . , y La flor del Zuryuén. Para ejemplo d e la sat í r ica , l éanse la 
d e Quevedo, Poderoso caballero, e tc . , la d e Góngora , Ande yo caliente , e tc . , y las 
de Iglesias, ¿ Ves aquel tenor graduado ? e tc . , y Faltando yo es cierto, etc. 

c) . —EPITALAMIO. 

343. El epitalamio, ó canto nupcial, fué un poema destinado á can -
tarse en celebración de alguna boda. La materia de estas composicio-
nes se reduce al elogio de los esposos, y á las súplicas dirigidas al 
dios Himeneo para que proteja el nuevo enlace y le corone de fel i-
cidad. 

Catulo nos proporciona un exce lente e jemplo d e epitalamio con el dedicado al c a -
samiento d e Julia y Manlio (carmen cxi) . Don Nicolás Moratin escr ib ió uno de r e g u -
lar mér i to A las bodas de la infanta de España doña María Luisa de Borbon (silva 2 . a ) , 
en el q u e se halla a l guno que o t ro r a s g o del poeta latino que acabamos de c i t a r . 
E n t r e los hebreos es taban ya en uso estos can tos con que se celebraban an t i gua -
m e n t e las bodas . Teócr i to compuso el epitalamio imaginario d e Elena y Menelao. 
Catulo t iene dos mas : el Carmen nuptiale (LXII), y el Epitalamium Pelei el Iheti-
dos (LXIV). En las Soledades de Góngora se lee uno bas tan te malo , del cual tomó Mo-
ratiu el verso que se r ep i t e al final d e la es t rofa . (Véanse el Himno epilaiámico y La 
boda de Porlici, del S r . Martínez de la Rosa.) 

d).—CANTATA. 

344. La cantata es una composicion que consta de un rec i tado,en 
que explica la situación, y de arias , dúos ó coros en que , con el a u -
xilio de la música , se expresa el afecto que de dicha situación se des-
prende. 

En España es tan poco conocida , que Sánchez B a r b e r o , en s u Retórica y Poética, 
se aventuró á esc r ib i r una por no tener ningún e jemplo de que echa r mano. A p e s a r 
de ca recer de reci tado, pueden cons iderarse como una especie d e cantatas las bien 
esc r i t as composiciones de D. L e a n d r o Morat in , t i tu ladas Los padres del limbo y La 
anunciación. 

En Italia y Francia han es tado m u y en boga es tos p o e m a s , en los cuales han e n -
sayado sus p l u m a s a lgunos de los m e j o r e s poe tas m o d e r n o s , como Delavigne y La -
mart ine . 

4. — EPIGRAMA, MADRIGAL, SONETO. 

a). — EPIGRAMAS. 

¡g5345. Damos el nombre de epigramas á unos poemas de corta ex -
tensión , en que se expresa de un modo rápido é interesante un pen -



Sarniento festivo ó satírico, pero siempre ingenioso. Por consiguiente, 
además de la agudeza y de la originalidad y soltura del estilo, es 
esencial en el epigrama moderno la brevedad. 

Sin exageración podemos decir, con Marmontel , que este es por su naturaleza el 
mascor tode todos los poemas. La mayor parte de los epigramas españoles no cons-
tan mas que de ocho versos octosílabos; muchos , de cuatro so lamente , y hasta de 
dos. En una composicion tan breve conviene emplear la rima perfecta. 

La bu r l a , la malignidad , una simple chanza, una ocurrencia feliz, una oportuna 
salida, una necedad dicha con intención, una antítesis, una h ipérbo le , ó un simple 
equívoco constituyen casi s iempre la gracia de los epigramas modernos . Pero no 
debe abusarse , como se ha hecho, de los que dependen de un mero juego de pala-
bras , y menos cuando al través de su doble sentido se manifiesta alguna idea inde-
cente ó contraria á las buenas costumbres. 

El epigrama, á pesar de su brevedad, consta de una parte en que se excita la 
atención, y de otra en q u e , de un modo imprevisto, la curiosidad queda satisfecha. 
A la primera podemos darle el nombre de nudo, y á la segunda, el de desenlace. 

Unas veces el epigrama va directamente al fin, otras encierra cierta especie de 
peripecia para que de esta manera sea la sorpresa mayor ; va empezando por la ala-
banza y concluyendo con un rasgo sa t í r ico , ya aparentando al principio seriedad, 
candor, bondad , dulzura , para convertirse de repente en r i sa , en malicia ó en mor-
dacidad. Algunas veces es tanta la brevedad del epigrama, que casi no pueden dis-
tinguirse las dos partes indicadas. 

546. Entre los griegos tuvo el epigrama mucha mayor latitud de la 
que le atribuimos en el d ia ; dábase este nombre á las inscripciones 
de las estatuas de los monumentos públicos, de las ofrendas religiosas 
y délos sepulcros. Unas se distinguen por la profundidad del pensa-
miento que encierran, otras por su delicadeza, otras también por la 
agudeza é ingenio. El epigrama latino conservó la misma latitud; 
pero como se hizo mucho mas agudo, se acercó mas al epigrama ac-
tual. Sin embargo, en los autores epigramáticos latinos se hallan una 
porcion de poemas que mas parecen madrigales, odas, canciones, que 
verdaderos epigramas en el sentido que hoy damos á esta palabra. 

La inscripción en el dia se diferencia del epigrama en que el objeto del epigrama 
e s , según hemos dicho, la expresión de un rasgo ingenioso, y la inscripción 110 se 
propone otro fin que conservar la memoria de algún h e c h o , ó declarar el objeto de 
alguna cosa (monumento , es ta tua , medal la , lápida , etc.). Las inscripciones de los 
sepulcros se llaman epitafios. En los epitafios y en todas las inscripciones en gene-
ra l , las dos principales cualidades son la brevedad y la sencillez; no obs tan te , en 
ningún género de composiciones se ha exagerado m a s , ni en ninguno el ingenio ha 
hecho tanta gala de sus extravagancias. Es buen epitafio el de Fr. Luis de León: Aquí 
yacen de Carlos los despojos, etc. 

547. Los dos poetas epigramáticos latinos que mas se distinguieron 
son Catulo y Marcial. El primero brilla tanto por su delicadeza como 

por su ingenio; Marcial es casi siempre ingenioso y agudo. En sus 
catorce libros de epigramas se encuentra el dechado de la mayor 
parte de los epigramas modernos. 

Para hacerse cargo de las diversas fases que presenta el epigrama latino, véanse 
los de Catulo A la muerte del pájaro de Lesbia, que es el tercero ; el 14, A Calvo Li-
cinio, orador; el 22, A Varo, y el 8 6 , De amore suo; y los de Marcial, 10, l o , 31, 50 
y 65 del lib. 1, y 90 del iv. 

548. Baltasar de Alcázar, Salvador Polo de Medina, D. Juan de 
Ir iarte, y principalmente D. José Iglesias, se han mostrado en estos 
breves y chistosos poemas dignos hijos de la patria de Marcial.. 

Escribieron también algunos epigramas Hurlado de Mendoza, Castillejo, Lope, 
Bartolomé de Argensola, Cadalso, los Moratines y muchos otros poetas que seria 
largo enumerar . 

Además de encerrar viveza y ch i s t e , denotan buen gusto, el de Marcial traducido 
por Argensola con el título de Las toses; el de Lope de Vega, .4 un valentón; el de 
Alcázar ,En un muladar un dia, e t c . ; los 23 ,29 , 32 y 57 de Iglesias, y los de D. Ni-
colás Moratin, Laudable templanza y Saber sin estudiar. 

Son verdaderos epigramas algunas composiciones de nuestros poetas que no lle-
van otro nombre que el de quintillas, décimas, etc. Se han escri to también sonetos 
epigramáticos, como aquel de Cervantes, Voto áDios, queme espanta, y hasta cuen-
tos epigramáticos, como la Cena jocosa, de Alcázar. 

b). — MADRIGAL. 

549. El madrigal admite poca extension mas que el epigrama, y 
se diferencia de él en que el pensamiento final ha de ser delicado. Así 
como en el epigrama debe rebosar la agudeza de ingenio, el madr i -
gal ha de estar inspirado por la delicadeza y espontaneidad del senti-
miento. El estilo será fácil, sencillo, gracioso, y los mismos caractè-
res deberá tener el metro , que generalmente es la silva. 

Algunos de los epigramas de Catulo son verdaderos madrigales. Los mejores es -
pañoles son los tan conocidos de Gutierre de Cetina, Ojos claros serenos, etc. , y d e 
Luis Martin, Iba cogiendo flores, etc. 

c). — SONETO. 

550. El soneto es un corto poema lírico, en que también se desen-
vuelve un solo pensamiento , como en el epigrama y en el madrigal; 
pero en cuanto al carácter del pensamiento, no tiene el soneto limi-
tación a lguna, puesto que solo recibe su nombre del metro en que 
está escrito. 



Hay sonetos narrativos, dialogados, descriptivos; pero generalmente es el liris-
mo, la individualidad del poeta, loque domina en lacomposicion. En cuamoa l pen-
samiento que constituye el fondo, unas veces es ingenioso como el del epigrama, 
otras delicado como el del madrigal , otras elegiaco. oirás sublime. 

La dificultad del soneto consiste en ajuslar el pensamiento al metro sin que falte 
ni sobre nada, observando en las ideas una gradación exacta , de modo que el inte-
rés vaya creciendo desde el primer verso hasta el último, y sin tolerar el mas ligero 
descuido en la versificación. Estas dificultadas, junto con la que en si mismo encierra 
el metro. 110 bastan para justificar el dicho de Boileau. de que Apolo inventó el so-
neto para tormento de los poetas, y que un soneto libre de defectos vale tauio como 
un largo poema. 

351. Ya á mediados del sig'o xv el marqués de Santillana imitó de 
los italianos el soneto, pero 110 se exle.idió el uso de este metro hasta 
que logró generalizarse el endecasílabo. Desde entonces acá se han 
escrito tantos y tactos sonetos, que apenas existe poeta castellano que 
no haya destinado á este género una sección de sus obras. 

Pueden presentarse como dechados el de Lupercio Leonardo de Argensola, Imd-
gen espantosa de la muerte, ele.: el de su hermano I). Bartolomé, üime, Podre co-
mún , pues e-es justo, e tc . , y el de D. Juan .le Argui jo , Vierte alegre Iacopia, etc. 
Del género festivo, ad.-másdel de Cervantes, citado 'ya en otro lu -a r , son excelen-
tes de Lupercio de Argensola, Yo os quiero confesar, Don Juan, e le . , y el de Lope 
de Vega, Un soneto me manda hacer Violante 

Herrera escribió mas de trescientos sone tos . y Góngora cerca de doscientos. El 
soneto en el siglo xvi corrió la misma suerte que la canción i tal iana, solo q u e la cau-
ción hau ido desapareciendo, y los poetas modernos siguen escribiendo sonetos. 

5. - ROMANCE Y BALADA. 

a). — ROMASCE. 

35^2. El romance constituye la poesía verdaderamente española. 
Nacido del pueblo y escrito para el pueblo, fué desde un principio el 
mas fiel intérprete de sus creencias, de sus sentimientos y de sus 
gustos. E11 ningún gene-o de nuestra literatura se encuentra tan hon-
damente impreso el sello del espíritu nacional. En el romance con-
templamos vigorosamente retratadas todas las épocas mas caracte-
rísticas de nuestra historia, los progresos del arte, y la genuitta ín-
dole del idioma; él comunicó su primer aliento a nuestra poesía líri-
ca ; en él se hallan atesorados los preciosos y abundantes materiales 
de la epopeya española; y si por falta de un Homero no produjo una 
Riada, prestando nuevos brios a la elevada fantasía d* Lope de Vega, 
dió sor y vida á nuestro popular y glorioso teatro nacional. 

En el romance, como en el sone to , la composicion recihe el nombre del metro. 
El romance no tiene limitación en cuanto á ios asuntos de que puede t ra ta r , ni en 
cuanto á la forma interior de la obra , ni en cuanto al estilo. Por esta razones impo-
sible definirle Es probable q u e el romance sea casi tan antiguo como el idioma. Se 
conservaron los romances por simple tradición oral hasta poco antes de mediar el 
siglo xvi. En esia época algunos poetas eruditos empezaron á temedar los romances 
viejos, y á algunos privilegiados ingenios de este siglo son debidos los mejores que 
poseemos. En el último tercio del siglo anterior los poetas cultos y cortesanos habían 
adoptado ya el romance, y desde entonces no se han desdeñado d e usarle los poe-
tas que mas apego han manifestado á las formas clásicas de Grecia y Roma. Se e s -
cribieron romauces en portugués,, y la tradición oral ha conservado numerosos y b e -
llísimos romances lemosínes , q u e de algunos años á esta parte está reuniendo don 
Mariano Aguilópara publicar unacoleccíon completa. Don Manuel Hila dió á cono-
cer algunos en sus Observaciones sobre la poesía popular, obra llena de erudición y 
sano criterio. El emineute é infatigable Wolf acaba de publicar una obra dedicada 
al exámen de la poesía popular lemosina y portuguesa. Además de traducir al a le-
man muchos romances de estos dos países . habla de Milá y de Almeida-Garret con 
la consideración con que los verdaderos sábios tratan siempre á las personas de la-
boriosidad y talento. 

353. Esta composicion participa de un carácter épico y lírico á la 
vez. La forma es generalmente narrat iva, y á veces una série de ro -
mances constituye un todo mas ó menos orgánico, como sucede con 
los del Cid, pero nunca una verdadera acción. En el romance apa-
rece siempre un fondo lírico, ya porque en él se refiere ó describe una 
situación de te rminada , debiendo considerarse cada uno de los r o -
mances como un poema aislado y completo, ya porque siempre t ras-
ciende la personalidad del poeta de una manera tan notable, que la 
expresión de un sentimiento dado puede considerarse como el ver-
dadero fondo de la composicion. 

No se ext rañe , por lo tanto , q u e , al paso que unos autores dicen que los roman-
ces pertenecen á la poesía épica, afirmen oíros que deben contarse entre las com-
posiciones líricas. Por lo d e m á s , así como en unos toma mas importancia q u e en 
otros la parle narrativa y á ve. es dramát ica . los hay también , y no pocos, sobre todo 
los erót icos, en que predomina totalmente el lirismo. Todos los géneros poéticos, 
menos el dramático propiamente d icho, están representados en nuestros preciosos 
romanceros. 

354. En cuanto á los asuntos de que t r a t an , pueden dividirse los 
romances en moriscos, caballerescos, históricos, vulgares, dcctñnales, 
amorosos y satíricos. 

De las tres últimas especies forma el Sr. D. Agustín Duran una sola sección con el 
t í tulo de romances varios. Eu el prólogo de su Romancero pueden verse las metódi -
cas subdivisiones de cada sección. En esta ob ra , que presenta hermanados el buen 
gusto y la erudición, con la fina observación del historiador y la profundidad del ti-



lósofo, se hallarán expresadas con vigoroso y animado esti lo, y acompañadas de sá-
bias reflexiones, todas las noticias que acerca de tan importante materia se deseen 
adquirir . 

555. Las guerras , los combates, los juegos públicos, los amores, 
los'celos de los árabes constituyen el fondo 'de los romances moris-
cos. Los asuntos son de la invención del poeta. 

Los asuntos de los caballerescos están tomados, como su nombre lo 
indica, de los libros de caballería. 

Los históricos describen los hechos mas notables de la historia de 
España desde los godos hasta mediados del siglo xvn. Algunos for-
man séries bastante completas , como los de Bernardo, los de los 
Infantes de Lar a, los de Don Alvaro de Luna, y sobre todo los 
del Cid. 

Los romances moriscos carecen de verdad histórica malerial , mas están por otro 
lado penetrados de una verdad poética admirable. Los sent imientos, las ideas, los 
usos y cos tumbres , los t ra jes , los pormenores mas minuciosos , todo contribuye á 
t raspor tarnosá la época que describen. Estudíense detenidamente los s iguientes : 
Sale la estrella de Vénus, e tc . ; No con azules tahalíes, e t c . ; Si tienes el cora-
zon, e t c . ; Batiéndole las ijadas, etc. 

En cuanto á los caballerescos, los q u e D. Agustín Duran reúne en la sección de 
sueltos y varios son los mas in teresantes , tanto porque pertenecen casi todos á la 
época tradicional , como por la encantadora sencillez de su esti lo, por su esponta-
neidad y por su ca rác te r , algún tanto dramático. Para formarse una ligera idea de 
los de este género bastará consultarlos que empiezan: De Francia partió la niña,— 
Hélo, hélo por do viene,—Salió Roldan á cazar,—El cuerpo preso en Sansueña. 

Entre los históricos muchos se refieren á la historia sagrada , la mitológica, la de 
Asia, Grecia y Roma, y por último', á la de algunas naciones extranjeras. Los mas 
importantes son los relativos á la historia de España, ya por el interés histórico que 
enc ie r r an , ya por sus excelentes prendas literarias. Llenos de fuego y valentía están 
los s iguientes : A los piés de Don Enrique, e t c . ; Non es de sesudos ornes, e t c . ; Fa-
blando estaba en el claustro, etc. Los dos últimos embelesan también por la senci-
llez y gracia que resalta principalmente en los finales. 

Los vulgares, que empezaron á propagarse á mediados del siglo xvn , y que son la 
expresión fiel de una sociedad degradada, poetizan los instintos groseros de la pie-
be , ensalzando las hazañas de los contrabandistas, de los ladrones, de los rufianes, 
de los bandidos y de toda clase de malhechores. 

En los doctrinales se encuentran buenos consejos de moral ; en los amorosos, ale-
góricos , pastoriles, piscatorios y villanescos se expresan, ya con suave t e r n u r a , ya 
con pasión y fuego, las penas y placeres de los enamorados; por úl t imo, en los satí-
ricos y burlescos se censuran los vicios, se parodian los sentimientos exagerados, 
se elogian irónicamente en mordaces jácaras las costumbres de los cr iminales , ó se 
desahoga simplemente el buen humor del poeta considerando bajo su aspecto ri-
diculo las cosas de la vida. Los bellisímos romances , El tronco de ovas vestido, y 
Por los jardines de Chipre, e tc . , ofrecen una muestra de los pastoriles amorosos, y 
como ejemplo de romances burlescos pueden leerse el de 'Juan de la Cueva, Hu-
yendo va la poesía; el de Góngora , Por tina negra señora; el de Quevedo, Una in-
crédula de años, y el de Antonio de Silva , Clérigo que un tiempo fui. 

b). —BALADA. 

556. En la balada se refiere un acontecimiento completo, fijando 
solamente la atención en los puntos culminantes, y dejando entrever 
siempre de un modo claro la profundidad del afecto. Generalmente 
domina en la balada el tono sentimental y melancólico. Los ingleses 
las poseen hermosísimas. La balada es el canto popular de los ale-
manes . 

La mayor parle de estos poemas, cuyos autores son desconocidos, pertenecen en 
su forma actual á los siglos xv y xvi, bien que los asuntos son de mas antigua p r o -
cedencia . 

Burguer, Goethe, Schillery Uhland han cautivado la atención de la Alemania y de 
la Europa con sus bellísimas y profundas baladas. El cazador salvaje, la Canción del 
valiente y Leonora son de las mas hermosas de Burguer. Se ha publicado alguna 
traducción española de este último poema, imitado de una de las mas célebres y 
antiguas baladas. De Goethe pueden verse El pescador, El rey de Thule, traducida 
al castellano por Ü. Manuel Milá; de Schiller, El buzo y El dragón de Rodas, y de 
Uhland El anatema del trovador y Sigelinda. 

C A P I T U L O I I . 

POESÍA ÉPICA. 

557. La epopeya, que por razón de su excelencia conserva el nom-
bre general de poema épico, es la poesía épica ú objetiva en su forma 
mas pura y completa. 

Luego de haber dado á esta composicion importante la señalada 
preferencia que merece , t ratarémos en este mismo capítulo de otros 
poemas inferiores, que pueden considerarse como especies subordi-
nadas ó degeneradas, guardando en la exposición el orden siguiente: 
1.°, de la epopeya; 2.°, de otras varias composiciones épicas; y 3.°, de 
la novela. 

I . — D E L A E P O P E Y A . 

558. La epopeya se define generalmente : «la narración poética de 
una acción memorable y de un interés general para un pueblo entero 
ó para la especie humana.» 
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lósofo, se hallarán expresadas con vigoroso y animado esti lo, y acompañadas de sá-
bias reflexiones, todas las noticias que acerca de tan importante materia se deseen 
adquirir . 

355. Las guerras , los combates, los juegos públicos, los amores, 
los'celos de los árabes constituyen el fondo 'de los romances moris-
cos. Los asuntos son de la invención del poeta. 

Los asuntos de los caballerescos están tomados, como su nombre lo 
indica, de los libros de caballería. 

Los históricos describen los hechos mas notables de la historia de 
España desde los godos hasta mediados del siglo xvn. Algunos for-
man séries bastante completas , como los de Bernardo, los de los 
Infantes de Lar a, los de Don Alvaro de Luna, y sobre todo los 
del Cid. 

Los romances moriscos carecen de verdad histórica material , mas están por otro 
lado penetrados de una verdad poética admirable. Los sent imientos, las ideas, los 
usos y cos tumbres , los t ra jes , los pormenores mas minuciosos , todo contribuye á 
t raspor tarnosá la época que describen. Estudíense detenidamente los s iguientes : 
Sale la estrella de Vénus, e tc . ; No con azules tahalíes, e t c . ; Si tienes el cora-
zon, e t c . ; Batiéndole las ijadas, etc. 

En cuanto á los caballerescos, los q u e D. Agustín Duran reúne en la sección de 
sueltos y varios son los mas in teresantes , tanto porque pertenecen casi todos á la 
época tradicional , como por la encantadora sencillez de su esti lo, por su esponta-
neidad y por su ca rác te r , algún tanto dramático. Para formarse una ligera idea de 
los de este género bastará consultarlos que empiezan: De Francia partió la niña,— 
Hélo, hélo por do viene,—Salió Roldan á cazar,—El cuerpo preso en Sansueña. 

Entre los históricos muchos se refieren á la historia sagrada , la mitológica, la de 
Asia, Grecia y Roma, y por último', á la de algunas naciones extranjeras. Los mas 
importantes son los relativos á la historia de España, ya por el interés histórico que 
enc ie r r an , ya por sus excelentes prendas literarias. Llenos de fuego y valentía están 
los s iguientes : A los piés de Don Enrique, e t c . ; Non es de sesudos ornes, e t c . ; Fa-
blando estaba en el claustro, etc. Los dos últimos embelesan también por la senci-
llez y gracia que resalta principalmente en los finales. 

Los vulgares, que empezaron á propagarse á mediados del siglo xvn , y que son la 
expresión fiel de una sociedad degradada, poetizan los instintos groseros de la pie-
be , ensalzando las hazañas de los contrabandistas, de los ladrones, de los rufianes, 
de los bandidos y de toda clase de malhechores. 

En los doctrinales se encuentran buenos consejos de moral ; en los amorosos, ale-
góricos , pastoriles, piscatorios y villanescos se expresan, ya con suave t e r n u r a , ya 
con pasión y fuego, las penas y placeres de los enamorados; por úl t imo, en los satí-
ricos y burlescos se censuran los vicios, se parodian los sentimientos exagerados, 
se elogian irónicamente en mordaces jácaras las costumbres de los cr iminales , ó se 
desahoga simplemente el buen humor del poeta considerando bajo su aspecto ri-
diculo las cosas de la vida. Los bellísimos romances , El tronco de ovas vestido, y 
Por los jardines de Chipre, e tc . , ofrecen una muestra de los pastoriles amorosos, y 
como ejemplo de romances burlescos pueden leerse el de 'Juan de la Cueva, Hu-
yendo va la poesía; el de Góngora , Por tina negra señora; el de Quevedo, Una in-
crédula de años, y el de Antonio de Silva , Clérigo que un tiempo fui. 

b). —BALADA. 

356. En la balada se refiere un acontecimiento completo, fijando 
solamente la atención en los puntos culminantes, y dejando entrever 
siempre de un modo claro la profundidad del afecto. Generalmente 
domina en la balada el tono sentimental y melancólico. Los ingleses 
las poseen hermosísimas. La balada es el canto popular de los ale-
manes . 

La mayor parle de estos poemas, cuyos autores son desconocidos, pertenecen en 
su forma actual á los siglos xv y xvi, bien que los asuntos son de mas antigua p r o -
cedencia . 

Burguer, Goethe, Schillery Uhland han cautivado la atención de la Alemania y de 
la Europa con sus bellísimas y profundas baladas. El cazador salvaje, la Canción del 
valiente y Leonora son de las mas hermosas de Burguer. Se ha publicado alguna 
traducción española de este último poema, imitado de una de las mas célebres y 
antiguas baladas. De Goethe pueden verse El pescador, El rey de Thule, traducida 
al castellano por D. Manuel Miiá; de Schiller, El buzo y El dragón de Rodas, y de 
Uhland El anatema del trovador y Sigelinda. 

C A P I T U L O I I . 

POESÍA ÉPICA. 

357. La epopeya, que por razón de su excelencia conserva el nom-
bre general de poema épico, es la poesía épica ú objetiva en su forma 
mas pura y completa. 

Luego de haber dado á esta composicion importante la señalada 
preferencia que merece , trataremos en este mismo capítulo de otros 
poemas inferiores, que pueden considerarse como especies subordi-
nadas ó degeneradas, guardando en la exposición el orden siguiente: 
1.°, de la epopeya; 2.°, de otras varias composiciones épicas; y 3.°, de 
la novela. 

I . — D E L A E P O P E Y A . 

358. La epopeya se define generalmente : «la narración poética de 
una acción memorable y de un interés general para un pueblo entero 
ó para la especie humana.» 
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Hablaremos: 1 d e la acción; 2.°, de los personajes que intervienen 
en ella; 5.°, de} plan, estilo y versificación; y 4.°, daremos, finalmente, 
una sucinta noticia de las principales epopeyas. 

1 . - A C C I O N É P I C A . 

359. En las obras literarias se da el nombre de acción á una série 
mas ó menos extensa y complicada de actos humanos, tanto internos 
como externos, enlazados entre sí de tal suer te , que todos concurran 
á un mismo y determinado fin. 

Esta definición conviene tanto á la acción é p i c a , c o m o á la dramática, como á la 
de la novela y demás composiciones análogas. 

«La acción en su sentido mas ex tenso y mas elevado e s , hab lando con propiedad, 
el uso de las fuerzas físicas del h o m b r e para la ejecución de su voluntad. La un idad 
de acción consiste en la dirección de los esfuerzos á un fin ún ico , y la acción com-
pleta se compone de lodo lo que concur re á llenar es te fin. en el t iempo compren -
dido e n t r e la primera resolución y su cumplimiento.» (G. SCUI.EGEL. ) 

Marmontel , para dar una idea inequívoca de lo que se ent iende por acción en el 
drama ó en la epopeya , dice que es preciso dis t inguir dos especies de acc ión , una 
final y otra continua. La acción final de un poema es la empresa q u e se qu i e r e l le-
var á cabo : la acción continua es la lucha de causas y obstáculos q u e t ienden r e -
cíprocamente , los unos al cumpl imiento de la e m p r e s a , y los ot ros á impedir la ó á 
producir un acontecimiento opuesto. 

360. En la acción épica debe preponderar un carácter enteramente 
objetivo: los actos externos y los fenómenos exteriores tienen en la 
epopeya mucha mas importancia que en el drama. 

La libertad humana debe aparecer como arrastrada por el curso natural y m a j e s -
tuoso de los acontecimientos , de sue r t e que en cierto ftiodo desaparezca ti do ca-
rácter de individualidad. 

Los acontecimientos se presentan como el cumpl imiento de una ley h is tór ica , no 
como resul tado de los motivos persona les ó del carácter de los personajes. Enéas 
ya á fundar la ciudad de Roma de o rden de los dioses. 

561. De la definición de la epopeya se desprende cuáles deben sel-
las cualidades esenciales de la acción. La acción del poema épico será 
una, integra, grande éinteresante. 

Ü).—UNIDAD. 

362. Será «nala acción cuando los actos, fenómenos y acciones se-
cundarias que la constituyen aparezcan enlazados de una manera tan 
íntima, que produzcan la impresión de un solo objeto ó de un todo 
orgánico, concentrándose todos en un resultado común. 

En el hombre , en el árbol de pomposas r amas , nos da la naturaleza una idea p e r -
fecta de la unidad; dis t inguimos todas las par les in tegrantes de es tos o b j e t o s , sin 
confundir las : pero todas concurren á un centro, á un fin único y g e n e r a l , y que es 
en cier to modo el resultado de los fines parciales de cada uno de los órganos . 

Así como no basiaría la simple yuxtaposición de dichos ó rganos para const i tuir 
una verdadera u n i d a d , tampoco bastaría una mera série de h e c h o s , sin otro enlace 
q u e el de sucesión , ó el de causa y e fec io , para constituir una acción. No basta tam-
poco la unidad de a s u n t o , ni la unidad de interés- , ni la unidad de pe r sona j e , ni la 
unidad de intención expresada por la proposicion que hace el poeta al empezar , ni 
la unidad de una máxima general ó de un principio especulat ivo que penetren todas 
las partes del poema. La acción d e b e ser una en sí misma. 

«Las parles de la fábula estarán dependientes en t re sí y unidas unas con o t ras , d e 
manera que cualquiera de ellas que se q u i t e ó se mude de su lugar haga variar y 
descomponer el lodo : porque lo q u e puede estar ó no es tar en el todo, sin q u e se 
conozca y eche m e n o s , no es par te del todo.» ( ARIST., cap . i x . ) 

565. Además de la unidad, exige Horacio en todo poema la senci-
llez (simplex etunum). No debe confundirse la sencillezde acción con 
su unidad, porque la mayor ó menor complicación de hechos es i n -
dependiente de la relación intima que debe reinar entre ellos; sin 
embargo, cuanto menos intrincada sea una acción, mas resaltará su 
unidad , y por consiguiente será también mayor la claridad del 
poema. 

564. La unidad no excluye los episodios. Algunos autores dan es te 
nombre á todos los incidentes ó acciones parciales que componen la 
acción total; mas o t ros , atendiendo al origen de dicha palabra, apl í -
canla solamente á aquellas acciones secundarias « que podrían sepa-
rarse de la principal , sin hacerle falta para llegar á su término.» 

Aristóteles tómala palabra episodio e ne l pr imer sentido, cuando dice que el ep i so-
dio «es una par le entera de la tragedia , pues ta en t re los cantos enteros de los c o -
ros». En el ú l t imo sent ido, q u e es ¡nrludablemente el mas admitido, no deberían lla-
marse episodios la tempestad de! pr imer l ibro de la Eneida,e\ incendio de Troya, los 
amores de Dido y E n é a s , la bajada á los in f i e rnos , e tc . , q u e muchos autores consi -
deran como t a l e s , ó como grandes episodios. Más pueden considerarse como verda-
deros e p i s o d i o s ( t ó m e s e esta palabra en cualquiera de los dos sentidos menciona-
dos) la historia de Caco y la de Niso y Eurialo en la Eneida, como también el r ap to 
de los caballos de Kbeso por Ulíses y D i o m é d e s , en la litada. 

36o. Ei. punto á los episodios, convendrá tener presentes estas re-
glas : 

1.a No deben ser nunca completamente independientes de la acción 
del poema; deben ser traidos naturalmente por las circunstancias, 
pues de lo contrario romper ían la unidad. 



Cuando Enéas , yendo á pedirle auxilio á Evandro, le encuentra haciendo un sa-
crificio, es muy natural la narración del origen de esta ceremonia. No introduce E r -
cilla con la misma natural idad las descripciones de la batalla de San Quintín (can-
to xvu) y la de Lepanto (xxiv) , y es digno sobre todo de la mas severa censura en 
el importantísimo relato de la verdadera historia y vida de Dido, que casi llena dos 
cantos ( XXXII y xxxin). 

2.a Siendo su principal objeto aumentar la var iedad, deberán pre-
sentar escenas distintas de las que principalmente constituyen la obra. 

El episodio de Héctor y Andrómaca en la / l i a d a , y el de Herminia y el pastor en 
el canto v» de la Jerusalen, nos apartan un instante del tumul to de las batallas, 
proporcionando al espíritu un agradable descanso. 

5.a Deben guardar una extensión proporcionada, tanto por no des-
truir la forma artística de la o b r a , como por no distraer demasiado 
tiempo al lector. El episodio será tanto mas corto, cuanto menor sea 
su coherencia con el asunto principal. 

A pesar de la mayor latitud de que en es te punto disfruta la novela, han sido 
censurados por excesivamente largos los episodios del Curioso impertinente y del 
Cautivo, que introdujo Cervántes en el Quijote. 

4. a Por lo mismo que los episodios aparecen como añadiduras de 
que pudiera haber prescindido el poeta, es preciso que cautiven por 
su interés y belleza, Quia coena poteratduci sine istis. 

Los referidos episodios del Quijote, en esta p a r t e , son dignos de ¡os mas cumpli-
dos elogios. 

566. No se han considerado indispensables para la unidad de la ac-
ción épica las unidades de lugar y t iempo, que la mayor parte de los 
críticos exigen en las obras dramáticas. 

La acción épica se desenvuelve en diversos lugares y en distintos países. En 
cuanto al t iempo, no pueden señalarse l imi tes , pero casi s iempre abraza la epopeya 
un periodo bastante considerable. 

La acción de la litada dura mes y m e d i o ; pero en el curso de la narración se re -
fiere el rapto de E l e n a , que dió ocasion á la guer ra de Troya , y que habia aconte-
c ido veinte años antes. La Odisea comprende cincuenta y ocho dias ,y la Eneida algo 
mas de un a ñ o , empezando á contar desde los hechos que refiere "directamente el 
poe ta ; pero si en ambos poemas se computa el tiempo, contando desde la toma de 
T r o y a , el primero comprende ocho años y medio, y el segundo cerca de seis. 

b). — INTEGRIDAD. 

367. Será Integra la acción cuando no comprenda ni mas hechos 
n i menos de los que por su misma naturaleza debe c o m p r e n d e r . « L a s 
fábulas bien tejidas no deben comenzarse temerariamente donde uno 
quiera , ni acabarlas donde le pareciere.» El fin de la acción indica los 

hechos que deben admitirse d desecharse , así como los puntos e x -
tremos en donde ha de romperse la cadena de los sucesos humanos. 

Para que la acción sea íntegra, es preciso que conste de exposición, 
nudo y desenlace. La exposición comprende los hechos que motivan 
la acción; el nudo, los obstáculos que hay que vencer para que la 
empresa ó designio se lleve á cabo, y el desenlace consiste en la total 
desaparición de estos obstáculos. 

«Doy el nombre de todo á lo que consta de principio, medio y fin:principio es lo 
que no supone nada antes de s í , pero que exige algo despues de s i ; fin es lo que nada 
supone despues de s i , pero que supone necesaria men te , ó f recuen temente , algo 
antes de si; medio es lo que supone una cosa antes y otra despues.» ( ARIST., 8.) 

368. A consecuencia del carácter objetivo de la epopeya, los h e -
chos ó acciones secundarias, cuyo conjunto constituye el nudo, deben 
ir desenvolviéndose lentamente y con alguna ampli tud, de modo que 
no formen un todo demasiado compacto, sino mas bien una série 
de cuadros completos, ligeramente enlazados, que se distingan per -
fectamente unos de otros , como los diferentes cuerpos de un vasto 
edificio. 

Por lo tanto, la voz nudo, tan propia y tan expresiva en el drama , no se aplica con 
mucha exactitud á la acción épica. 

¡No consideremos, sin embargo, la epopeya como una série de cantos nacionales 
recopilados por un autor. Es imposible que la ¡liada no sea la obra de un solo h o m -
bre . Un pueblo puede crear y crea los elementos de una epopeya; pero la obra a r -
tística necesita siempre una individualidad c readora , un art ista. 

369. Como en el poema épico no se trata de excitar muy vivamente 
la curiosidad del lector, nada importa que se prevea y aun se fije posi-
tivamente en la proposicion cuál será el desenlace. Se ha puesto en 
duda si el desenlace de la epopeya podia ser ó no desgraciado. Blair 
se inclina á creer que, atendido el carácter de esta composicion, 
conviene que en cuanto á la empresa principal el desenlace sea feliz, 
sin que esto impida que la suerte desgraciada de algunos personajes 
interesantes ó de un pueblo entero deje en el alma una profunda i m -
presión de tristeza. 

E s , sin embargo, desgraciado en cuanto á la empresa principal el desenlace d e 
la Farsalia y el del Paraíso perdido. No puede decirse lo mismo, si atentamente se 
cons ide ra , de la Cristiada, del P. Hojeda, y de la Mesiada, de Klopstock. 

La calma q u e , según se dijo, debe notarse en el curso de la acción, es también 
propia del desenlace. No han atendido como debían á esta circunstancia los que han 
juzgado inútiles los últimos libros de la ¡liada, díciei.do que con la muer te de Héc-
tor debia terminar el poema. 
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c).— GRANDEZA. 

370. Será grande la acción épica, si tanto la empresa principal co-
mo los medios de que se vale el poeta tienen el esplendor y la impor-
tancia suficientes para levantar el animo, llenándole de admiración, y 
para justificar además el magnífico aparato de la epopeya. Debe ele-
girse para la epopeya una empresa hero ica , no de un individuo, sino 
de un pueblo; un hecho i lustre, memorab le , en que se refleje una 
épuca entera , y que haya ejercido un provechoso resultado en la civi-
lización del mundo. 

En los buenos poemas épicos se presentan en lucha nacionalidades y civilizaciones 
distintas. Las rivalidades de los individuos ó de las dinastías, las discordias d e los 
partidos políticos, las guerras civiles, no son asuntos dignos de la epopeya. L o s a r -
gumentos de la Farsalia, de la / /enriada y de la Araucana carecen de grandeza 
épica. Homero nos presenta la lucha gigantesca de la Grecia con el Asia; en el poe-
ma del Cid, en la Jerusalen libertada y en el Orlando furioso contemplamos la no 
menos gigantesca lucha del Cristianismo contra la religión de Mahoma; en otras 
epopeyas el interesante combate en t re el bien y el ma l , la virtud y el pecado. 

574. La antigüedad contribuye á engrandecer en nuestra imagina-
ción las personas y los acontecimientos, y concede mas libre campo 
á la ficción del poeta. Las épocas heroicas son las mas propias del 
poema épico. 

Una época anterior á toda civilización, un pueblo en el estado salvaje , carece de 
grandeza ; solo presenta rasgos de valor b r u t a l , de pasiones violentas, de intereses 
puramente individuales; no tiene carácter , no tiene historia; en una palabra, no es 
pueblo. Al contrario, los pueblos en su época his tór ica , con leves que los gobier-
nan , y que trazan una senda fija á las acciones de los individuos, presentan en su 
conjunto una organización prosáica : los caractéres carecen de la espontaneidad ne-
n e s a n a , y las acciones, sometidas á principios morales ó legales, aparecen con mo-
notonía y como sometidas á la necesidad. La imaginación del poeta se halla esclavi-
zada : no cabe en estas épocas hacer uso del maravilloso. 

La mayor par te de los defectos de las citadas epopeyas de Lucano, Voltaire y Er -
cilla proceden de no haber elegido con acierto la época. Cuando dichos poetas se 
cmen a la Historia, incurren con frecuencia en el prosaísmo, ó carecen de eleva-
c o n ; cuando intentan apartarse de e l l a , son casi siempre f r íos , y léjos de fomentar 
y enaltecer el espíritu nacional, le ofenden gravemente, contradiciendo las verda-
des reconocidas por todos. La época en que escribe el poeta ha de tener relaciones 
íntimas con la época del argumento. Quien ahora se propusiese escribir una epopeya 
g r i ega , fracasaría en su empresa ; y aun cuando fuese posible el ac i e r to , no encon-
traría un público dispuesto á saborear sus bellezas. 

_ 372. Contribuye también muchísimo á la grandeza de la acción 
épica la máquina ó maravilloso, esto e s , la intervención visible de la 

Divinidad y de los séres sobrenaturales en los acontecimientos hu-
manos. 

En la ¡liada de Homero los dioses toman parle en la grave contienda de los pue-
b los ; las causas de los hechos reciben un carácter imponente : el poeta salva los 
estrechos límites de la t i e r r a , y descorre á nuestros ojos los cuadros mas sublimes 
que concebir pudo la osada mente del hombre. 

575. La mayor parte de los críticos consideran esencial el maravi -
lloso en la epopeya, y casi ninguno de los que han aspirado al nom-
bre de poeta épico ha dejado de imitar en este punto al inmortal padre 
de la poesía. Algunos se propusieron introducir el maravilloso cristia-
no, por creer que el mitológico, empleado por Homero, no era com-
patible con el argumento de sus obras. El autor de la fíen riada creyó 
satisfacer mejor las exigencias del siglo en que escribía, ideando un 
maravilloso filosófico, que consiste en la introducción de séres meta -
físicos ó morales, como la Fama, la Discordia, la Envidia, la Polí t i-
c a , el Fanatismo, la Hipocresía; pero semejantes personificaciones, 
sin apoyo ninguno en las creencias del puebio, sellan considerado frías 
y desnudas de interés poético. 

«Como siempre queda , á pesar del influjo de la instrucción y d e la sana creencia, 
un fondo de superstición en el corazon de los hombres , me parece que un poeta 
puede sacar de él grandísimo provecho para dar á la epopeya cierto aspecto mara-
villoso. Los agüeros que sacamos de los fenómenos de la naturaleza, los presenti-
mientos del corazon, considerados frecuentemente como precursores de los males 
que han de sucedemos, las visiones en sueños, que suelen dejar en el ánimo una im-
presión durade ra , la aparición de una persona difunta que c reemos ver en el deli-
rio de nuestra imaginación, las profecías de un hombre que parece inspirado, las pa-
labras fatídicas proferidas en el trance de la m u e r t e , y otros medios semejan tes , 
pueden , diestramente empleados, prestar gran auxilio al poeta , dando realce sobre-
natural y maravilloso á la o b r a . » ( M . DE LA IÍOSA.) 

574. El maravilloso debe ser un reflejo de las creencias religiosas 
de la época del argumento y de la época del poeta. En Homero no es 
un mero adorno poético, sino la parte mas esencial de la obra ; en Vir-
gilio se descubre ya la incredulidad del poeta y de los tiempos en que 
escribió. 

De consiguiente, ni un argumento cristiano admite la introducción de los dioses 
del paganismo,, ni tiene disculpa alguna el absurdo de mezclar en una misma obra 
creencias opues tas : absurdo en que incurrieron casi lodos los poetas épicos moder-
nos, llegándose al extremo ridículo de reunir en un mismo cuadro á Baco con Jesu-
cr is to , y á Vénus con la Virgen. 



D). — INTERÉS. 

375. La acción épica, además de grande , debe ser interesante. El 
interés de la acción depende de la misma naturaleza de la fábula , de 
que, además de hallarse retratados en ella los sentimientos generales 
del hombre, presente un vivo reflejo del espíritu de la nación á que 
se dedica la obra ; de manera que en ella puede ver el pueblo un gran-
dioso monumento elevado á sus creencias mas íntimas, y á sus mas 
caras y entrañables afecciones. Ercilla faltó á esta regla haciendo 
que los caudillos españoles quedasen como humillados y oscurecidos 
por el valeroso espíritu de Caupolican y demás héroes araucanos. 

No debe confundirse el interés que depende de la acción con el que depende del 
valor poético de la o b r a , á s abe r , del artilicio y buena disposición del plan , de la 
simpatía que ciertos personajes inspiran , y finalmente, de las galas del estilo v de 
la versificación. 

El poema épico debe ser el cuadro fiel de la civilización de un pueblo , de sus 
creencias religiosas, de sus ideas, de su vida política, civil y doméstica, de sus a r -
tes , de sus cos tumbres , de sus usos mas minuciosos. Todo debe presentarse enri-
quecido con un lujo de pormenores que cautive la imaginación, enlazándolo íntima-
mente con los acontecimientos y caractéres de los personajes. 

En los poemas de Homero se baila reflejada la civilización griega de una manera 
completa y grandiosa. Son tan importantes para la historia como para las artes. «Un 
poema épico, dice Hegel, es la Biblia de un pueblo.» 

2 . - P E R S O N A J E S Y COSTUMBRES. 

376. Toda acción supone la intervención de personajes obrando 
mas ó menos libremente en virtud de un fin ó designio que determine 
su voluntad. La extensión de la epopeya , la grandeza de la acción,, 
la necesidad de presentar un cuadro completo de la civilización de un 
país, requieren un considerable número de personajes y una extraor-
dinaria variedad de caractéres. 

Las necesidades de la acción y la naturaleza de la obra es lo único que en esta ma-
teria puede servir de norma al poeta. Si faltan personajes, la acción queda incom-
pleta , y por consiguiente oscura , y á veces inverosímil; si sob ran , todos los inút i -
les embarazan su cu r so , y distraen la atención y el i n t e ré s , causando por último 
pesadez y confusion. 

377. Aunque puede muy bien concebirse cierta unidad en las ac -
ciones parciales de un poema sin que en él predomine ningún per -
sonaje sobre los demás , sin embargo, la unidad de acción será mas 
estricta y mas visible, se concentrará mas el interés, adquirirá la obra 

mas sencillez y mas vida, si con dicha unidad de acción se combina 
y confunde la unidad de personaje. 

Por este motivo, todos los críticos juzgan esencial que se concentre la acción en 
un solo individuo , y en lodos los poemas d e primera nota se presenta confirmada 
esta regla. En la litada, la cólera de Aquiles es el lazo que estrecha de un modo 
sumamente profundo todas las parles del poema. Ulíses, Enéas y Godofredo de Bu-
llón , son los héroes de la Odisea, de la Eneida y de la Jerusalen libertada. El pe r -
sonaje del Cid da a! poema y á los romances que llevan su nombre una apariencia 
de unidad de que propiamente la acción carece. La falta de un caudillo principal es 
uno de los mayores lunares de la Araucana, y es mas notable esta falta por ser el 
carácter de Caupolican el trazado con mas brio y mas elevación. 

378. Pero así como importa mucho que descuelle sobre todos un 
héroe en quien descanse el peso de la acción y en quien se concen-
tre el interés, debe procurarse asimismo no darles á todos igual i m -
portancia; antes bien convendrá observar la gradación debida, co-
locándolos en distinto término del cuadro , de tal manera , que los 
secundarios no oscurezcan á los principales, embrollando el tejido de 
la fábula. 

Homero es también el verdadero modelo en este punto. La litada no es una gale-
ría de re t ra tos ; es un cuadro. Aquiles y Héctor ocupan el cent ro ; en segundo t é r -
mino están Patroclo y Pr iamo; á un lado Agamenón, Ulíses, Néstor, Diomédes, los 
Ayax, Menelao; al otro lado Andrómaca, Hecuba, Helena, Páris , Enéas ; á mas dis-
tancia una infinidad de caudillos; al fondo la multitud de combatientes pe r fec t a -
mente agrupados; en el cielo los dioses, y Júpiter pesando los destinos. 

Si Ercilla hubiese acertado en esto á seguir las huel las del poeta gr iego , mucho 
habría ganado la Araucana en claridad , interés y belleza. 

379. El poeta épico podrá describir con breves y significativos r a s -
gos el exterior de los personajes principales; pero en lo que mas debe 
esmerarse es en la pintura de sus caractéres y costumbres, haciendo 
que se desprendan naturalmente de la simple referencia de la acción, 
sin valerse de la descripción d i rec ta , que tan importante cabida tiene 
en la historia. 

Observando lo que dicen, y sobre todo lo que hacen , es como nos formamos idea 
del carácter de las personas que nos rodean. El poeta debe proceder como la na tu -
raleza. La explicación teórica per tenece al dominio de la ciencia. 

380. No debe confundirse el carácter con las costumbres. El carác-
ter es cierta predisposición á obrar de un modo determinado; dispo-
siciou recibida de la naturaleza, pero que se modifica notablemente 
por la educación y los sucesos de la vida. 



D). — INTERÉS. 

375. La acción épica, además de grande , debe ser interesante. El 
interés de la acción depende de la misma naturaleza de la fábula , de 
que, además de hallarse retratados en ella los sentimientos generales 
del hombre, presente un vivo reflejo del espíritu de la nación á que 
se dedica la obra ; de manera que en ella puede ver el pueblo un gran-
dioso monumento elevado á sus creencias mas íntimas, y á sus mas 
caras y entrañables afecciones. Ercilla faltó á esta regla haciendo 
que los caudillos españoles quedasen como humillados y oscurecidos 
por el valeroso espíritu de Caupolican y demás héroes araucanos. 

No debe confundirse el interés que depende de la acción con el que depende del 
valor poético de la o b r a , á s abe r , del artificio y buena disposición del plan , de la 
simpatía que ciertos personajes inspiran , y finalmente, de las galas del estilo v de 
la versificación. 

El poema épico debe ser el cuadro fiel de la civilización de un pueblo , de sus 
creencias religiosas, de sus ideas, de su vida política, civil y doméstica, de sus a r -
tes , de sus cos tumbres , de sus usos mas minuciosos. Todo debe presentarse enri-
quecido con un lujo de pormenores que cautive la imaginación, enlazándolo íntima-
mente con los acontecimientos y caractéres de los personajes. 

En los poemas de Homero se baila reflejada la civilización griega de una manera 
completa y grandiosa. Son tan importantes para la historia como para las artes. «Un 
poema épico, dice Hegel, es la Biblia de un pueblo.» 

2 . - P E R S O N A J E S Y COSTUMBRES. 

576. Toda acción supone la intervención de personajes obrando 
mas ó menos libremente en virtud de un fin ó designio que determine 
su voluntad. La extensión de la epopeya , la grandeza de la acción,, 
la necesidad de presentar un cuadro completo de la civilización de un 
país, requieren un considerable número de personajes y una extraor-
dinaria variedad de caractéres. 

Las necesidades de la acción y la naturaleza de la obra es lo único que en esta ma-
teria puede servir de norma al poeta. Si faltan personajes, la acción queda incom-
pleta , y por consiguiente oscura , y á veces inverosímil; si sob ran , todos los inút i -
les embarazan su cu r so , y distraen la atención y el i n t e ré s , causando por último 
pesadez y confusion. 

577. Aunque puede muy bien concebirse cierta unidad en las ac -
ciones parciales de un poema sin que en él predomine ningún per -
sonaje sobre los demás , sin embargo, la unidad de acción será mas 
estricta y mas visible, se concentrará mas el interés, adquirirá la obra 

mas sencillez y mas vida, si con dicha unidad de acción se combina 
y confunde la unidad de personaje. 

Por este motivo, todos los críticos juzgan esencial que se concentre la acción en 
un solo individuo , y en lodos los poemas d e primera nota se presenta confirmada 
esta regla. En la litada, la cólera de Aquiles es el lazo que eslrecha de un modo 
sumamente profundo todas las parles del poema. Ulíses, Enéas y Godofredo de Bu-
llón , son los héroes de la Odisea, de la Eneida y de la Jerusalen libertada. El pe r -
sonaje del Cid da a! poema y á los romances que llevan su nombre una apariencia 
de unidad de que propiamente la acción carece. La falta de un caudillo principal es 
uno de los mayores lunares de la Araucana, y es mas notable esta falta por ser el 
carácter de Caupolican el trazado con mas brío y mas elevación. 

578. Pero así como importa mucho que descuelle sobre todos un 
héroe en quien descanse el peso de la acción y en quien se concen-
tre el interés, debe procurarse asimismo no darles á todos igual i m -
portancia; antes bien convendrá observar la gradación debida, co-
locándolos en distinto término del cuadro , de tal manera , que los 
secundarios no oscurezcan á los principales, embrollando el tejido de 
la fábula. 

Homero es también el verdadero modelo en este punto. La litada no es una gale-
ría de re t ra tos ; es un cuadro. Aquiles y Héctor ocupan el cent ro ; en segundo t é r -
mino están Patroclo y Pr iamo; á un lado Agamenón, Ulíses, Néstor, Diomédes, los 
Ayax, Menelao; al otro lado Andrómaca, Hecuba, Helena, Páris , Enéas ; á mas dis-
tancia una infinidad de caudillos; al fondo la multitud de combatientes pe r fec t a -
mente agrupados; en el cielo los dioses, y Júpiter pesando los destinos. 

Si Ercilla hubiese acertado en esto á seguir las huel las del poeta gr iego , mucho 
habria ganado la Araucana en claridad , interés y belleza. 

579. El poeta épico podrá describir con breves y significativos r a s -
gos el exterior de los personajes principales; pero en lo que mas debe 
esmerarse es en la pintura de sus caractéres y costumbres, haciendo 
que se desprendan naturalmente de la simple referencia de la acción, 
sin valerse de la descripción d i rec ta , que tan importante cabida tiene 
en la historia. 

Observando lo que dicen, y sobre todo lo que hacen , es como nos formamos idea 
del carácter de las personas que nos rodean. El poeta debe proceder como la na tu -
raleza. La explicación teórica per tenece al dominio de la ciencia. 

580. No debe confundirse el carácter con las costumbres. El carác-
ter es cierta predisposición á obrar de un modo determinado; dispo-
siciou recibida de la naturaleza, pero que se modifica notablemente 
por la educación y los sucesos de la vida. 



El carácter es un resultado de las facultades de nuestra a lma, de nuestro tem-
peramento y de todo cuanto nos rodea en el tránsito de la cuna al sepulcro ; es el 
conjunto de nuestras cualidades morales en genera l , es la fisonomía del alma' Nada 
modifica tanto nuestro carácter natural como las impresiones que recibimos en la 
infancia. 

381. Así como el carácter es una simple predisposición, nuestra 
manera general de obrar es lo que constituye nuestras costumbres. 

Las costumbres son como el conjunto de nues t ras acciones. No siempre están en 
armonía con el carácter : una voluntad enérgica las dirige á su arbi t r io , bien apo-
yada en el noble sentimiento del deber , ó ya seducida por el mezquino aliciente del 
interés personal . 

Sócrates babia nacido con un carácter violento é impetuoso; sin embargo, nada 
era tan dulce como sus costumbres . 

La diferencia que establecemos entre carácter y costumbres nos parece mas exac-
ta y tundada que la que establece Batteux. 

382. Los caractères y costumbres de los personajes deben reunir 
las cualidades siguientes : unidad ó igualdad, conveniencia, semejan-
za , bondad y variedad. 

Aristóteles hace mérito de las cuatro primeras cual idades, que no todos los crí-
t icos entienden del mismo modo. Hegel exige en los caractères riqueza, vitalidad y 
JIJ6ZQ. 

383. Serán iguales los caractères y las costumbres, si en ninguna 
parte de la obra se desmienten y contradicen; antes al contrario, si 
por razón de su íntima consecuencia* presentan un diseño enérgica-
mente trazado, y un mismo fondo de colorido. 

. .. , . servetur ad imum. 
(Jualis ab mcepto processerit, el sibi constel. 

Nótese que la conveniencia, semejanza é igualdad de los caractères no son mas 
que distintas derivaciones del mismo principio : la verdad poética. 

384. La conveniencia de los caractères consistirá en atribuir á los 
personajes las ideas y pasiones propias de la edad, sexo, estado, e d u -
cación, país, época, etc., y la de las costumbres, en su conformidad 
con el carácter y situación determinada del personaje. 

Si dicentis erunt forlunis absona dicta, 
Romanitoi lent équités peditesque cachinum. 
lntererit multum Davusne loquatur an héros; 
Maturusne senex, an adhuc llórente juventa' 
Férvidas; an matrona potens, an sedula nutrix; 
Mer catóme vagus cuitóme virentis agelli; 
Colchm, an Assyrius, Thebis nutritus an Argis. 

Mtatis ci/jusque nolandi sunt tibï mores; etc. 

Siguen á este Terso los expresivos retratos del joven y del anciano, que con tanta 
gracia y maestría imtió nuestro Moratin en El Viejo y la Niña. 

385. Debe darse á la obra lo que se llama colorido histórico, obser-
vando fielmente las costumbres locales. Usos, t r a j e s , muebles, todo 
debe corresponder á la época y al país en que se supone la acción, 
no menos que á las ideas y pasiones de los personajes. 

386. Para que sean parecidos ó semejantes los caracteres y las cos-
tumbres deben presentarse tales como la tradición, la historia ó la 
literatura los han trasmitido. Don Juan Tenor io , el Cid , Don Quijo-
te, nos son tan familiares como las personas entre quienes vivimos. 

Sit Medea ferox hwictoque, flebitis ¡no, 
Perfidus ¡xión, ¡o vaga, trislis Orestes. 

Esta regla debe observarse principalmente en los personajes históricos: no puede 
el poeta desnaturalizar la verdad , contradiciendo los hechos plenamente atestigua-
dos, y todo cuanto ponga de su invención debe estar en completa armonía con lo re-
conocido por verdadero. Más digno de censura seria el poeta que faltase á la verdad, 
lio para engrandecer , sino para denigrar los grandes personajes dignos del respeto 
y veneración de los pueblos. Sabido es de lodos con cuánta frecuencia ha incurr ido 
en semejantes abusos la literatura moderna. 

Horacio aconseja que en el drama se prefieran los personajes conocidos á los de 
pura invención. Difficile est proprie communia dicere. 

387. En punto á la bondad, entendemos la bondad mora l , esto es, 
la conformidad de las acciones con las leyes inscritas en el corazon 
del hombre . 

Un carácter completamente depravado repugna á nuestro corazon ; no debe admi-
tirse con frecuencia en las obras poéticas, y menos en la epopeya, cuyo principal o b -
je to es excitar la admiración con la grandeza de los acontecimientos y de las accio-
nes insignes. Cuando se introduzca un personaje de esta clase, será por via de con-
traste , y procurando siempre que el vicio nos inspire el horror que debe inspirarnos. 

No por esto se exige en los héroes de la epopeya una perfección absoluta; un 
personaje de esta clase podría inspirar un respeto profundo y una admiración sose-
gada; pero carecería de v ida , sin que nunca llegase á cautivar tan vivamente nues-
tro interés como un Aquiles , en cuyo corazon arden y se agitan las pasiones y las 
debil idades humanas. La perfección del piadoso Euéas es fría é insípida. ¡ Qué mi-
serable contraste presenta con la infeliz y apasionada Dido! Por lo demás, l iene sus 
limitaciones la regla anteriormente sen tada , y una muy notable es el personaje d e 
Satanás en el Paraíso perdido. Klopstock, por dar demasiado valor á esta regla, 
faltó á las mas importantes de la verdad poét ica, presentándonos en Abbadonna á 
un diablo arrepent ido. 

388. La variedad de costumbres ó caractéres, tan notable en la na -
turaleza como la variedad de las fisonomías, debe reproducirse en las 



obras del poeta, tanto por respeto á la verdad, como por evitar la 
monotonía . Puede conseguirse la variedad, ó a t r ibuyendo á los p e r -
sonajes cualidades fundamentales esencialmente distintas, ó conser-
vando las mismas cualidades fundamentales, y combinando las distin-
tas cualidades accesorias, ó presentando una" misma cualidad en dis-
tintos grados. 

El gran n ú m e r o de personajes q u e in tervienen en la epopeva exige en esta par te 
una maravillosa fecundidad. Ninguno ríe los personajes de Homero se parece á otro • 
los conocemos tan b i e n , « q u e al oir el relato de una acción, ó al escuchar un razona-
miento , fáci lmente adivinaríamos quién es su autor aun cuando se nos ocul tase su 
nombre.» (M. DE LA ROSA.) Al lado de Homero merecen co loca r se Cervantes v Shaks-
peare. 

Ayax, Diomédes , Aqui les , Héctor, todos son valientes, pero no en el mismo g ra -
do. P r í amo y Néstor son sábios y p ruden t e s , pero el p r imero mas tímido. Colocolo 
se diferencia de Caupolican. y en presencia de Caupolican q u e d a n oscurecidos los 
demás caciques. Don Quijote y Sancho Panza son tan g rac iosamente opuestos en 
genio como en l igura. 

389. A consecuencia de la objetividad del p o e m a , los personajes 
principales de la epopeya deben presentar una riqueza extraordinaria 
de cualidades, de suerte que los sentimientos universales de la espe-
cie humana , y los particulares de la nación y de la época , se encuen-
tren encarnados en ellos de una manera completa . 

La variedad de s i tuaciones que exigen la extensión mate r ia l v la naturaleza de la 
epopeya, da ocasion á que puedan desenvolverse ba jo todos a f e c t o s los diversos 
rasgos que constituyen los ca rac té res de los persona jes . P o r e s t o , los personajes 
épicos caminan al f r e n t e de los g randes acontecimientos nacionales , 'y en cierto m o -
do los s imbol izan , sin q u e dichos acontecimientos puedan considerarse como uu 
producto de sus designios individuales . 

Aquiles representa la joven Grec ia ; en Ulíses se hallan s imbol izados los padec i -
mientos de los gr iegos al r eg resa r á su pa t r i a ; el Cid es la expres ión mas fiel de la 
altivez, de la fidelidad , del honor , del valor castellano. 

5 . — P L A N , ESTILO Y VERSIFICACION. 

390. La epopeya es uno de los poemas de mayor extension, ya por 
la naturaleza del a rgumento , ya por el carácter distintivo de la obra. 
Por este motivo se divide en varias par tes , á las que se da el nombre 
de cantos ó libros. La llíacla consta de veinte y c u a t r o , la Eneida de 
doce. 

En toda fábu la , además de la in t eg r idad , exige Ar is tó te les una proporcionada 
grandeza. «Asi como un animal demas iado pequeño no p u e d e ser hermoso, porque 
se hace impercept ib le , tampoco podría serlo uno d e s m e s u r a d a m e n t e g r a n d e , por-

q u e la vista no podría comprende r á la vez todas sus par tes , ni pe rc ib i r su unidad. 
De la misma manera las fábulas deben tener una grandeza ta l , que fácilmente pueda 
se r abrazada de la memor ia .» (ARIST., 8.) 

591. La introducción de la epopeya comprende generalmente tres 
partes distintas : una , llamada proposicion, en la que se anuncia el 
objeto del poema; otra, conocida con el nombre de invocación, en la 
que el poeta implora el favor de la divinidad ó de un ser superior con 
el fin de que le revele los secretos que penetrar no puede su limitada 
inteligencia; y otra que, propiamente hablando, es la exposición, en 
la cual se presenta la situación de los personajes , comenzando á ma-
nifestarse también los obstáculos cuya complicación debe formar el 
nudo de la fábula. 

Otros comprenden en la exposición todos los hechos anter iores á la acción. En 
es te sentido per tenecen á la exposición de la 'litada lodos los hechos que se re f ie -
r en desde el rapto de Helena hasta la disputa de Aquiles y Agamenón, y en la Enei-
da todos los re fe r idos en los l ibros 2.° y 5.° 

592. La narración puede hacerse de dos modos; ya siguiendo un 
órden cronológico, como Homero en la Ilíada y el Tasso en la Jeru-
salen libertada; ya lanzándose de repente en medio de los hechos (ir. 
medias res), para decir en seguida, ó poner en boca del personaje 
principal, todo lo acontecido anteriormente, como lo hicieron Homero 
en la Odisea y Virgilio en la Eneida. 

En el pr imer caso los precept is tas dan á la fábula el nombre de simple, y en e l 
s e g u n d o , el de compuesta. 

595. La parte descriptiva no es menos importante en el poema épi-
co que la narrativa. 

Homero no solamente desc r ibe con viveza los lugares de la e s c e n a , por exigirlo 
asi las necesidades de la acción, sino que atesora en sus descripciones todos los co-
nocimientos geográficps de su pa t r ia ; describe minuciosamente los usos y cos tum-
b r e s . la fisonomía , el ademan de los pe r sona jes , el t r a j e , las a r m a s , los muebles; 
en una pa l ab ra , presenta un cuadro completo del mundo exter ior , dando á todo una 
significación extraordinaria. Sirva de ejemplo la descripción del escudo de Aquiles. 

594. Forman además una parte muy importante de la poesía épica 
las comparaciones extensas y pomposas, que se emplean, ya como 
medio de descripción y con cierto carácter episódico, ya para comu-
nicar al estilo dignidad y magnificencia. 

Homero es también el modelo en esta m a t e r i a ; Virgilio t r aduce muchas veces las 
comparaciones del poeta g r i ego , y todos los poetas épicos han seguido las huel las 
de estos grandes maes t ros . 



395. Por últ imo, eu los discursos de los personajes es donde ma-
nifestó también el poeta griego las altas dotes de su ingenio. Debe no-
tarse en los discursos la misma tranquilidad majestuosa que en la 
narración y en las descripciones. El diálogo propiamente dicho no 
tiene cabida eu la epopeya; siempre es el poeta quien habla , quien r e -
fiere lo que los personajes dijeron. 

Ercilla es sublime en sus discursos. Sin embargo , algunas veces el orador olusca 
al poeta; l o q u e quizás pudiera considerarse como un defec to , por m a s q u e sea una 
de las cosas que mas nos cautivan en el poeta español. 

Las quejas de Hecuba, la súplica d e P r i a m o , la disputa de Aquiles y Agamenón, 
y la despedida de Héctor y Andrómaca, conservan un carácter verdaderamente épi -
co , y muy distinto de lo que las mismas situacioues habrían exigido en la poesía 
lírica ó en el drama. 

596. De todo lo dicho se deduce fácilmente cuál debe ser el estilo 
del poema épico. Una elevación constante, cierta magnificencia sen-
cilla , la sublimidad, la calma es lo que principalmente le distingue. 

Debe desenvolverse como un rio ancho y caudalosísimo, cuya muda y sosegada 
corr iente oculta debajo de una superficie límpida y tranquila la irresistible fuerza 
de sus aguas. Tan impropios del estiio épico serian los juguetones movimientos y ios 
raptos de entusiasmo de la poesía lírica , como la animada rapidez del drama. 

En el estilo debe reflejarse el carácter objetivo de la obra. La personal dad del 
poeta debe borrarse de tal m o d o , que parezca que los hechos se presentan por sí 
mismos, ó como referidos por un ser de una naturaleza superior , que fija su mi ra -
da tranquila en lo pasado. 

397. En cuanto á la versificación, los poetas griegos y latinos e m -
plearon el exámetro; los españoles han adoptado con preferencia la 
octava real , que es el metro empleado por el Tasso en la Jerusalen 
libertada. 

«Las octavas reales, dice el Sr. Martínez de la Rosa, me parecen piedras de si-
l lena , propias para edificar un palacio.» En efec to , este es j?l metro mas acomo-
dado al carácter general de la epopeya. Regular en su f o r m a , de entonación eleva-
da , y dando al periodo musical bastante anchura , consiente en el corte de la frase 
la variedad suficiente para evitar la monotonía, sin tallar por esto á la uniformidad 
de tono que exige el estilo de la obra. 

Ni el verso l ibre , ni la silva, ni el terceto, que con tanto acierto empleó Dante por 
el carácter especial de su poema, ni la copla de arte mayor, ni mucho menos la 
mezcla de varios met ros , nos parecen muy propios para la epopeya. La imperfecta 
versificación del Poema del Cid demuestra que no desconoció el poeta cuáles debiau 
ser las tendencias del verso épico. 

4. - SUCINTA NOTICIA DE LOS PRINCIPALES POEMAS EPICOS. 

398. Los poemas de Homero, que inspiraron á los críticos de la 
antigüedad las reglas de la epopeya, son el manantial abundante 
donde han bebido sus inspiraciones todos los grandes poetas, desde 
los trágicos griegos y Virgilio, hasta Klopstock y Chateaubriand. 

Lo mismo Aristóteles que Horacio, lo mismo Boíleau que Hegel, todas las e scue -
las, todos los países le han colocado en la cumbre de la poes ía , y sin que apenas se 
haya fijado la atención en las aberraciones de algunos atrevidos v superficiales Zoi-
los , cuanto mas se van profundizando la historia y la filosofía del a r t e , tanto mas 
crece el respeto y admiración que vienen tr ibutando los siglos al q u e . según Dan-
t e , es el padre de todos los poetas del mundo . 

El a rgumento de la litada es la cólera de Aquiles. Llora el héroe griego la af renta 
recibida de Agamenou; su madre Thétis le consuela, y obtiene de Júpiter que favorez-
ca á los t royanos , facilitándole de este modo la venganza. Aquiles no combale ; ani-
manse los troyanos y vencen; las naves griegas van á ser presa de las l lamas; pero 
Aquiles permanece en su t ienda , y solo concede á su amigo Patroclo que salga á im-
pedir el Incendio. Héctor mata á Patroclo y le quila las armas de Aquiles Olvida 
este la injuria rec.bida, y solo piensa en vengar á su querido amigo; sale al comba-
te , y los troyanos huyen despavoridos. Solo queda en el campo Héctor, y bien pronto 
su sangriento cadáver es atado al carro del vencedor. Celébranse los funerales de 
Patroclo, y obtiene. P n a m o con sus lágrimas el idolatrado cuerpo de su hijo 

El argumento de la Odisea es la vuelta de Ulíses á su trono de llaca. Sale por o r -
den de los dioses de la isla de Calipso; arrojado por la cólera de Nepluno á la de los 
teacios, recibe de-estos una nave que le conduce á su patria, y consigue dar muer t e 
a los q u e , sembrando graves desórdenes en su palacio y su reino , aspiraban á la 
mano de su bel esposa Penélope. Asi como en la acción de la Iliada se halla fiel-
mente expresada la época de la gue i ra de T r o y a , en la de la Odisea esta como sim-
bolizado el regreso de los griegos á su patria. 

599. La Eneida, de Virgilio, puede considerarse como la conti-
nuación , al mismo tiempo que la mas acertada imitación, de las obras 
de Homero. En Virgilio el arte y el buen gusto suplen casi siempre 
los atrevidos vuelos del genio. 

El establecimiento de Enéas en Italia es el asunto de este poema. Las desgracias 
por mar y t ierra , suscitadas por el implacable odio de Juno , constituyen ef nudo 

r n ; r S t a r r ° j a á E " ' a S á ' a L i b ¡ a : D l d 0 ' r e i u a d e C a r l a « 0 ' l e recibe ben igna ! 
men e ( ib. 1. ) , oye complacida la narración de sus desgracias ( 2 . ° y 3 ») • her ida 
por los dardo, del a m o r , ríndeie su corazon y le ofrece un trono. Huy¿ Eneas, c u m -
pliendo los decretos del destino, y i a desesperada amante con sus pwpias manos 
pone término a sus días (4."). En Drepana celebra el héroe troyano el aniversario de 
la muer t e d e su p a d r e ; y dejando en Sicilia á los ancianos y á las muje res a r r iba 
por fin a Uaha (5.0): visita ios infiernos y los campos Elíseos (O.»), v M e ^ á a ' embo-
cadura del Tiber. Recíbele con sumo agasajo el rey latino, y o frece le ia mano de su 
hija Lavinia pero la reina Amala la habia prometido á Turno. Levánlanse contra 
los troyanos las tropas latinas y sus aliadas (7.°); pide Enéas auxilio á ¿ a n d r ó (S »), 



y después de varios encuentros , en q u e también toman parle los dioses, Amala se da 
la muerte , y muere Turno á manos de su rival ( l ibros 9.°, 10 , \ 1 y 12). 

Lucano en la Forsalia se propuso hacer la apoteósis de Pompeyo. Su obra es una 
historia adornada con las galas de la poesía , mas bien que una verdadera epopeya; 
se distingue por su moral p u r a , su profunda filosofía y su noble entusiasmo por la 
l ibertad de Roma. Los caractéres de Pompeyo, Bruto y Catón, en opinion de algu-
nos cr í t icos , tienen mas vida que los de la Eneida; sin embargo , adolece el poema 
de pobreza en la iuvencion poét ica , de falta de un idad , de digresiones cargadas de 
una erudición inoportuna, de poco gusto en las descripciones, de hinchazón en el 
estilo y dureza en la versificación. 

Valerio Flaco compuso Los Argonautas, Silio Itálico Las guerras púnicas, y Esta-
d o La Tliebaida; poemas muy inferiores á los anter iormente mencionados. 

400. En los cantos de Ossian y en los de los antiguos Edas está 
encerrada toda la poesía épica de los pueblos del Norte que , pa r -
tiendo de tiempos anteriores al cristianismo, ha podido llegar hasta 
nosotros. El Poema del Cid y los Niebelungen, los poemas religiosos 
de Jesucristo, la Virgen, los Santos, e tc . , totalmente eclipsados por 
la Divina comedia, y por úl t imo, los libros de caballería, constituyen 
toda la poesía épica de la edad media. La inmortal obra del Dante es 
la única que puede colocarse al lado de los poemas de Homero. El 
poema y los romances del Cid, que indudablemente constituyen nues-
t ra epopeya nacional, han merecido los mas extraordinarios elogios 
de los críticos modernos , y especialmente de los a lemanes; tanto, 
que Hegel «no duda en colocar este hermoso collar de perlas al lado 
de los mas bellos que nos legó la antigüedad. > 

401. Predominando ya al cabo de un modo absoluto la influencia 
de la antigüedad, cantaron los poetas los gloriosos hechos de los 
tiempos modernos ó los de la religión, dando á sus obras una forma 
rigorosamente clásica, y siguiendo con tímido paso las huellas de Ho-
mero y Virgilio. Los Lusiadas, de Camoens, La Jerusalen libertada, 
del Tasso, y El paraíso perdido, de Milton, son los poemas que mas 
sobresalen en este género, mereciendo colocarse á inferior altura La 
Araucana, de Ercilla, La Henriada, de Voltaire, y La Mesiada, de 
Klopstock. 

Muchísimas obras con las pre tens iones de poemas épicos se han escr i to , además 
de las que acabamos de citar, y no somos los españoles, por c i e r to , los menos pró-
digos en este punto, á pesar de que, como los f ranceses y los alemanes, carezcamos 
de una epopeya clásica de primera nota. Sin embargo , en la Araucana, de Ercilla, 
á la par de esenciales é imperdonables defectos, brillan cualidades dignas de los 
mas privilegiados poetas. Voltaire mismo, el mas enconado quizás de todos los cen-
sores de esie poema, dice que el discurso de Colocolo, encaminado á templar la 
desavenencia de los caciques , es superior al que en circunstancias análogas pro-
nuncia Néstor en el pr imer canto de la IUada; y no satisfecho con esto uno de nues-

tros mas insignes cr í t icos , hace extensivo el elogio del poela francés á todos los 
demás discursos de la Araucana. 

Entre las demás composiciones épicas de nuestra l i teratura, pueden ser leídas 
con algún fruto El Monserrate, del capítan Cristóbal de Virués, y La Austriada de 
Juan Bufo; pero donde se hallarán bellezas de mucha valia, aunque afeadas, cómo 
en el poema de Ercilla . por insufribles lunares , es en La creación del mundo del 
doctor Alonso de Acevedo, en El Bernardo, ó la victoria de Roncesvalles, de Ü Ber-
nardo de Valbuena; en La Jerusalen conquistada, de Lope de Vega v 'en taCri,-
tiada, de Fr. Diego de l iojeda. J ' 

El Orlando furioso ha sido colocado entre las pr imeras epopeyas, y no falla ciuien 
conceda este nombre al Quijote. 

También se han llamado epopeyas El Telémaco, de Fenelon , Los Mártires de 
Chateaubriand, Ilermann y Dorotea, de Goethe , y otras composiciones, que , junto 
con algunas de las anteriormente citadas, ocupan un lugar medio entre la eooneva 
y la novela. v v 3 

Al dar las reglas de la epopeya, hemos considerado el género épico en su mayor 
p u r e z a , lomando principalmente por norma ai divino Homero. Muchas de las obras 
citadas en la reseña que precede se alejan bastante del primitivo modelo ; y muchos 
poetas modernos nos presentan algunas que no podríamos colocar enire ' las epone 
j a s sin destruir completamente la idea que tenemos formada de este género de com 
posicion. Tales son : El Fausto, de Goethe , el Don Juan, y el Childe-Iiarold de Bv-
r o n , el Diablo Mundo, de Espronceda , y otros. ' 

I I . — D E O T R A S V A R I A S C O M P O S I C I O N E S E P I C A S 

1 . - P O E M A HERÓJCO. 

402. Poemas históricos ó heróicos son los que no se apartan de la 
historia, y en los cuales no se hace uso del maravilloso. Generalmente 
se pone por ejemplo la Farsalia, de Lucano. 

2. — CANTO ÉPICO. 

403. Liámanse cantos épicos ciertos poemas que , tanto por razón 
de la escasa grandeza del asunto como por sus cortas dimensiones 
no merecen el nombre de epopeyas; pero que en punto al estilo y á 
la forma en general se acercan, en cuanto cabe , á dicha composi-
ción. A esta clase pertenece el de D. Nicolás Fernandez de ftloratin. 
titulado Las naves de Cortés destruidas. 

3. — CUENTOS. 

404. Los poemas á que se ha dado el nombre de cuentos, como el 
Don Juan, de Espronceda, se alejan ya mucho de la epopeya. La ac -
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y después de varios encuentros , en q u e también toman parle los dioses, Amala se da 
la muerte , y muere Turno á manos de su rival ( l ibros 9.°, 10 , 1 1 y 12). 
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estilo y dureza en la versificación. 
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poema y los romances del Cid, que indudablemente constituyen nues-
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cion no es heroica; búscanse situaciones mas novelescas y dramáti-
cas; el diálogo se sustituye con frecuencia á la forma narrativa, y 
tanto el estilo como la versificación varían á cada p a s o , siguiendo el 
caprichoso vuelo de la imaginación del poeta. 

Este mismo nombre se lia aplicado á algunas novelitas en p rosa , mas poéticas de 
lo que generalmente acostumbra ser la novela, como los tan conocidos cuentos de 
Hoffman, los cuernos á r a b e s , etc. También se han escrito cuentos jocosos , asi en 
verso como en prosa; pero los autores que en este género mas se han distinguido 
pecan casi todos de inmorales y licenciosos. 

i . — LEYENDAS. 

405. Algunos de nuestros poetas han dado el nombre de leyendas 
á ciertas narraciones apoyadas generalmente en la historia y en la 
tradición, en las cuales divaga agradablemente la fantasía , ya dete-
niéndose en minuciosas descripciones, ya en incidentes fantásticos ó 
populares, ya en digresiones de un carácter enteramente lírico. Han 
desplegado en este género de composicion dotes muy sobresalientes 
el duque de Rivas y D. José Zorrilla. 

5. — POEMA BURLESCO. 

406. El poema burlesco, como su nombre lo indica, es una paro-
dia de la epopeya. La gracia de este poema depende del contraste que 
presenta lo trivial del asunto con la grandiosidad del estilo y la ele-
vada entonación del metro. El Facistol, de Boileau, y El bucle roba-
do, de Pope, son las dos obras que en este género han adquirido ma-
yor celebridad. En España el malicioso y agudo arcipreste de Hita 
escribió la encarnizada contienda entre D. Carnal y D.a Cuaresma; 
Lope de Vega hizo gala del buen humor español en La Gatomaquia; 
y Villaviciosa en su Mosquea dió muestras de elevado ingenio, y de 
mas que medianas disposiciones para la verdadera epopeya. 

Atribuyese á Homero la Datracomiomaquia,ó sea guerra de las ranas y de los ra -
tones. Algunos autores han escrito parodias directas de la Eneida y de oirás obras 
importantes. Es muy fácil que semejantes obras ejerzan una influencia perniciosa 
en el buen gusto del lector. 

I I I . — N O V E L A . 

407. La novela es la narración de una acción interesante, en la 
que se presenta generalmente un cuadro de las pasiones del hombre 
ó de las costumbres de un país. La novela carece de la grandeza de 

la epopeya, y tanto en el fondo como en la forma tiene un carácter 
mas prosáico, se acerca mas á la realidad; por cuya razón dijo acer -
tadamente Federico Schlegel que la novela era la epopeya bas ta r -
deada. 

Sin embargo, siendo la novela una obra de imaginación, y debiendo por tanto 
aspirar á lo bello, bien que en una esfera menos elevada (pie el poema épico, no hay 
duda de que debe colocarse entre las composiciones poéticas. 

Ningún género literario, sin exceptuar el d rama , ha ejercido en nueslros dias 
tan notable influencia como la novela. No siempre ha sido bueno este influjo, ni mo-
ralmente, ni li terariamente considerado; y aun podemos asegurar que de ninguna 
composicion literaria se ha abusado lauto. Pero el mal está en los escr i tores , y no 
en el carácter general de la composicion. 

La misma vulgaridad de la novela ba contr ibuido á popularizarla. Para la gene-
ralidad de los lectores es mas inteligible que las obras poéticas de mayor precio. Su 
carácter prosáico ha hecho mas asequible el género á los escritores medianos , y 
por esta razón han sido también mayores los abusos. 

408. La acción de la novela debe ser una , íntegra é interesante; 
pero la unidad admite todavía mayorampli tudque en la epopeya. Pue -
den ser mas los incidentes, y mas variados, y se tolera mavor di fu-
sión en los pormenores. En cuanto al caractér de los hechos y al modo 
de conducir el enredo, la novela dista mucho menos del drama que la 
epopeya; los caracteres tienen una fisonomía mas individual; la for-
ma dialogada se sustituye con frecuencia á la narrativa. El estilo ad -
mite todos los colores y tonos, desde el mas vulgar y jovial, hasta el 
mas elevado y vehemente ; la novela se escribe geneneralmente en 
prosa. En cuanto á la extensión material de la o b r a , hay tanta varie-
dad como en la elección de asuntos ; no cabe comparación entre el 
cuento breve y sencillo, y el vuluminoso libro de caballería ó las in -
terminables novelas de nuestros folletines. En una palabra, apenas 
pueden darse acerca de la novela mas reglas que las generales, apli-
cables á la mayor par te de las composiciones l i t e ra tas . 

Las distintas espec iesde novela, de que luego se hablará , pueden r e d u c i r s e ^ 
dos clases. En unas predomina la par le objet iva: las descripciones déla naturaleza, 
los hechos , por medio de los cuales se revela el carácter de los personajes . y se 
sorprende la curiosidad del lector, y por último, el diálogo animado v rápido del 
drama. En otras predomina el elemento subjetivo : se hace poco caso de los hechos, 
y los caractéresv pasiones se analizan y reiralaii , ó por medio de los discursos de los 
personajes (eligiéndose á veces la forma epistolar) , ó por medio de las descripcio-
nes directas del autor . 

409. En Grecia y en Roma no hizo la novela notables progresos, y 
casi puede decirse que no existió hasta los tiempos de la decadencia. 



- 496 — 
El orden social de aquellos pueb los , la importancia de la vida pública , la con-

dición inferior de la mujer y de los esclavos, el absoluto dominio del padre de fa-
milia , todo daba á la vida doméstica y á las costumbres eu general una uni formi-
dad nada propia para inspirar las complicadas situaciones que son el alma de esta 
composicion. La epopeya y el drama satisfacían mejor las exigencias de unas ima-
ginaciones tan cultas. 

Fueron famosos por sus cuentos los indios, los persas y los árabes. Mr. Davis 
t radujo al inglés un tomito de novelas chinescas. Los pueblos del Norte conocieron 
también la novela , y durante la edad media se conservaban todavía muchas narra-
ciones poéticas de la antigüedad. 

410. En los siglos bajos aparecieron en el norte de Francia las no -
velas, que tan rápidamente se extendieron por Europa, y que se co-
nocen con el nombre de libros de caballería. Constituyen el fondo de 
estos libros peligrosas aventuras, duelos, torneos, amores platóni-
cos , encantamientos, combates con dragones y gigantes. El valor, la 
religión, la cortesía y la fidelidad son llevados al extremo. Su moral 
es buena , y prescindiendo de los muchos disparatados y ridículos que 
se escribieron, los hay de un valor poético extraordinario, que no 
desconoció ciertamente el inmortal autor del Quijote. 

Pueden referirse a tres especies principales : 1.a, Los relativos á 
Carlomagno y á sus pares en las guerras contra los sarracenos ; 2.a, 
los del rey Artús y los caballeros de la Tabla Redonda; 5.a , los de los 
Amadís, que tuvieron su origen en España y Portugal. 

Extinguióse el gusto por los libros de caballería á consecuencia de haber de-
caído el espíritu caballeresco, y mas que lodo, por su excesiva abundancia, y por 
los abusos á que dio acogida la extraviada imaginación de sus au to re s , y que con 
tanta gracia puso en relieve el insigne Cervantes. 

411. A la novela caballeresca sucedieron la heróica y la pastoril. La 
primera puede considerarse como una derivación de los libros de ca-
ballería; pues aunque se desterraron de ella los nigrománticos y pa-
lacios encantados, conserváronse las aventuras maravillosas é increí-
bles descritas con una empalagosa hinchazón de estilo. La novela pas-
toril gozó de gran crédito en España. La Diana, de Jorge de Monte-
mayor, tuvo muchos imitadores y continuadores, entre los cuales 
sobresale Gil Polo, que escribió también una Diana. Cerváutes pagó 
tributo al gusto de la época con su Calatea, y también dieron á luz 
novelas de esta clase Lope de Vega, Valbuena y otros poetas. 

412. Vinieron luego la novela de costumbres, de la que nos pre-
senta un hermoso modelo el Gil Blas de Sanlillana, y la que puede 

llamarse psicológica, en la cual , dándose poca importancia á los he -
chos, se pretende penetrar en lo mas íntimo del corazon humano» 
describiendo sus mas tiernos y delicados afectos ó el violento rigor de 
sus pasiones. 

A la pr imera clase pueden refer irse las novelas políticas y sociales, asi como las 
marítimas y las q u e , con los nombres de misterios, memorias, etc. , se han escrito 
en nuestros dias. 

La segunda especie puede decirse que comienza con las sentimentales novelas d e 
Richardson ( las principales: Pamela. Grandisson y Clara Harlowe), y despues de 
haberse ataviado en Francia con las galas de la filosofía, toma en Alemania un ca -
rácter desconsolador y apasionadísimo en el Wertlier, de Goethe , que tantosaplau-
tos y laníos imitadores obtuvo, y que lau perniciosos f ru tos ha producido. En esla 
clase de novelas se lia adoptado generalmente la forma epistolar. 

415. Si bien en obras anteriores, y hasta en algunos de los libros 
de caballería, se nota ya cierta tendencia histórica, el verdadero pa -
dre de la novela histórica es Walter Scott. La t ica série de novelas con 
que llamó la atención de Europa, y que el juicioso Villemain califica 
de mas verdaderas que la misma historia, haciendo revivir 'ta memo-
ria de los siglos pasados, contribuyó extraordinariamente á promover 
la afición al estudio de la edad media, tan despreciada como descono-
cida en tiempos no lejanos. Víctor Hugo, con Nuestra Señora de Paris, 
imprimió un nuevo selló á la novela histórica, y Manzoni trató de po-
pularizarla en Italia con su preciosa novela Los dos prometidos esposos. 

En Francia se han publicado con la pretensión de históricas muchas novelas que 
no tienen de historia mas que el nombre de algunos de los personajes. 

Pocas naciones poseen una historia mas á propósito que la nuestra para la novela. 
El buen éxito de las escasas tentativas que en España se han hecho, demuestra que 
no les faltaría el merecido premio á los que con suficientes dotes se dedicasen á be -
neficiar el inapreciable tesoro literario que nues t ras crónicas encierran. 

414. Se lian aplicado también á la novela el estilo jocoso y el satí-
rico. Los fabliaux franceses, y el Decameron, de Bocacio, son quizas 
las fuentes de la novela cómica, en la que han brillado algunos auto-
res contemporáneos, y que puede considerarse como una rama de 
la novela de costumbres. Inaugurada en España con la tragicomedia 
de Calixto y Melibea, tomó un carácter picaresco, complaciéndose en 
retratarlas costumbres do, la gente de mas baja esfera, y en ostentar 
el donaire y gracejo de la lengua castellana. Merecen estudiarse el 
Lazarillo del Tórmes, de Hurtado de Mendoza, el Guzman de~ Alfa-
rache, de Mateo Alemán, el Rinconetey Cortadillo, de Cervántes, y 
el Gran Tacaño, de Quevedo. 



La novela llamada humorística,en la que andan confundidas la risa y las lágrimas, 
no puede considerarse como una derivación de la novela cómica. Sterne y Pablo 
Richler son los autores que mas se han distinguido en e * $ género, que fácilmente 
deja en el alma una mala impresión moral. El abuso de la i r<Va conduce al escepti-
cismo ( § 2 4 2 ) . 

415. No nos es lícito terminar este tratado sin rendir á Cervántes el 
tributo de admiración que todos los pueblos ilustrados le han conce-
dido, proclamándole el primer novelista del mundo. Su Don Quijote 
es una de las obras mas sorprendentes del ingenio h u m a n o : las d e s -
cripciones de la naturaleza encantan por su verdad y hermosura; los 
personajes , especialmente los del famoso hidalgo y de su inseparable 
escudero, viven en la memoria de todos, como si realmente hubiesen 
existido; nunca la filosofía ni la alta crítica se habian hermanado tan 
graciosamente con los caprichosos juegos de la imaginación y del in -
genio ; nunca se habia derramado tan poético colorido en los'cuadros 
mas prosáicos de la vida; ni la delicadeza de los chistes, ni las galas 
del decir, ni la flexibilidad y armonía de la lengua castellana habian 
jamás adquirido tal grado de elevación. 

La merecida nombradía del Quijote ha hecho que la Calatea, el Pérsiles y Segis-
mundo , y sobre todo, sus preciosas Novelas ejemplares, se mirasen con un desvío 
completamente injustificable. En la Gitanitla hay algunos .cuadros dignos de colo-
carse al lado de los mejores del Quijote. 

C A P I T U L O I I I . 

POESÍA DRAMÁTICA. 

I . — D E L D R A M A E N G E N E R A L . 

416. Las composiciones dramáticas se designan con el nombre ge-
neral de drama, y los nombres especiales de tragedia, comedia, tra-
gicomedia, etc. . de que se hablará en su lugar respectivo. 

El nombre comedia se emplea también en castellano y en las demás lenguas mo-
dernas en el sentido lato de la voz drama. Nuestras comedias recorren casi todos los 

géneros dramáticos , y en el lenguaje vulgar decimos que vamos á la comedia, para 
dar á entender que vamos al teairo. 

El drama e s , sin disputa a lguna , el género poético que mas directa influencia 
ejerce en el espíritu y cos tumbres de un país. Donde no alcanzan las leyes , alcan-
zan la moral y la religión, y el poeta dramático, según Schiller, debe convenirse en 
su mas digno intérprete. Elcuidado con que los legisladores y moralistas han mi-
rado siempre el teairo, las mismas acaloradas contiendas á que ha dado lugar su 
conveniencia ó inconveniencia , son la prueba mas palpable de que no debe consi-
derarse como una diversión indiferente, y de que un gobierno civilizado no puede 
abandonarle al capricho del fallo popular, recusando una tutela que una obligación 
sagrada le impone. 

Muchos han considerado el teatro como un simple desahogo del e s p í r i t u , q u e 
ningún género de influencia puede ejercer en las costumbres. Madama Stael opina 
que el espectáculo escénico influye en el espíritu de una nación casi tanto como un 
suceso real. La Iglesia en sus primeros t iempos condenó con justicia los escanda-
losos espectáculos, res to del paganismo y fiel imágen de una sociedad depravada y 
corrompida; pero mas tarde , no solamente toleró el teatro, sino que intentó dir i -
girle á un fin moral , censurando al propio tiempo sin tregua ni descanso sus conti-
nuos y deplorables extravíos. Al paso que Platón reprueba el teatro, le admite Santo 
Tomás. Port-Royal le ataca con vehemencia , y sale á su defensa Racine. El P. Caf-
faro le defiende también , y en una carta dirigida á esle religioso reproduce Bossuet 
los anatemas de los primeros cristianos. Rousseau escr ibe, por último, su carta 
contra los espectáculos, que merece una lógica y maliciosa contestación de Alem-
b e r t , y da pretexto á Marmontel para disertar, y á Voltaire para echar pullas. 

No todas las naciones civilizadas han tenido teatro, al paso que le l ienen, y con 
algún grado de adelantamiento, otros pueblos muy rezagados en la senda de la civi-
lización. 

Ni los egipcios, ni los p e r s a s , ni los árabes le conocieron; y la misma Roma no 
le tuvo hasta el consulado de Licinio. Si durante la edad media no desaparecieron 
completamente las representaciones escénicas , fueron tan informes y tan dife-
rentes de lo que habian sido en Aténas y en Roma, que bien puede asegurarse que 
el teatro moderno no fué una continuación del antiguo, sino un verdadero renaci-
miento. En los tiempos de Pericles y de Augusto llegó á ser maravilloso el lujo de 
los espectáculos teatrales: dicen que la representación de tres tragedias de Sófo-
cles costó mas que la guerra del Peloponeso. Schlegel atr ibuye á los insulares del 
mar del Sud un teairo in forme ,y opina que el de los indios t iene veinte siglos de 
antigüedad. Willams Jhones t radujo el drama titulado Sakontala. En el siglo pasado 
se dieron á conocer en Francia algunas comedias chinescas, y Mr. Davis ha t r a d u -
cido otra al ing lés , precedida de un prólogo lleno de curiosísimas noticias acerca 
del teatro en la China. 

417. Se dijo que el drama (§ 504) era la representación de una ac-
ción : el gesto, la declamación, el aparato escénico, junto con la p a -
labra , son los medios de expresión de que dispone el poeta. 

Tan esencial es la representación en el d r a m a , que uno de los mas profundos es-
critores modernos dice que las obras dramáticas no deberían imprimirse, porque, 
en su concepto, de este modo se evitarían muchos defectos en que incurren los au-
tores por acordarse demasiado del lector y del critice, sin tener en cuenta las exi-
gencias de la escena y del público. Pero nunca debe echarse en olvido que el dra-



La novela llamada humorística,en la que andan confundidas la risa y las lágrimas, 
no puede considerarse como una derivación de la novela cómica. Sterne y Pablo 
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deja en el alma una mala impresión moral. El abuso de la i r<Va conduce al escepti-
cismo ( § 2 4 2 ) . 

415. No nos es lícito terminar este tratado sin rendir á Cervántes el 
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C A P I T U L O I I I . 

POESÍA DRAMÁTICA. 

I . — D E L D R A M A E N G E N E R A L . 

416. Las composiciones dramáticas se designan con el nombre ge-
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gicomedia, etc. . de que se hablará en su lugar respectivo. 
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géneros dramáticos , y en el lenguaje vulgar decimos que vamos á la comedia, para 
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suceso real. La Iglesia en sus primeros t iempos condenó con justicia los escanda-
losos espectáculos, res to del paganismo y fiel imágen de una sociedad depravada y 
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contra los espectáculos, que merece una lógica y maliciosa contestación de Alem-
b e r t , y da pretexto á Marmontel para disertar, y á Voltaire para echar pullas. 

No todas las naciones civilizadas han tenido teatro, al paso que le l ienen, y con 
algún grado de adelantamiento, otros pueblos muy rezagados en la senda de la civi-
lización. 

Ni los egipcios, ni los p e r s a s , ni los árabes le conocieron; y la misma Roma no 
le tuvo hasta el consulado de Licinio. Si durante la edad media no desaparecieron 
completamente las representaciones escénicas , fueron tan informes y tan dife-
rentes de lo que habian sido en Aténas y en Roma, que bien puede asegurarse que 
el teatro moderno no fué una continuación del antiguo, sino un verdadero renaci-
miento. En los tiempos de Pericles y de Augusto llegó á ser maravilloso el lujo de 
los espectáculos teatrales: dicen que la representación de tres tragedias de Sófo-
cles costó mas que la guerra del Peloponeso. Schlegel atr ibuye á los insulares del 
mar del Sud un teairo in forme ,y opina que el de los indios t iene veinte siglos de 
antigüedad. Willams Jhones t radujo el drama titulado Sakontala. En el siglo pasado 
se dieron á conocer en Francia algunas comedias chinescas, y Mr. Davis ha t r a d u -
cido otra al ing lés , precedida de un prólogo lleno de curiosísimas noticias acerca 
del teatro en la China. 

417. Se dijo que el drama (§ 504) era la representación de una ac-
ción : el gesto, la declamación, el aparato escénico, junto con la p a -
labra , son los medios de expresión de que dispone el poeta. 

Tan esencial es la representación en el d r a m a , que uno de los mas profundos es-
critores modernos dice que las obras dramáticas no deberían imprimirse, porque, 
en su concepto, de este modo se evitarían muchos defectos en que incurren los au-
tores por acordarse demasiado del lector y del critice, sin tener en cuenta las exi-
gencias de la escena y del público. Pero nunca debe echarse en olvido que el dra-



m a s e dirige al entendimiento y al corazon, y no á los sentidos. Las decoraciones, 
los t r a j e s , el aparato escénico en genera l , la propiedad de la representación , no 
son mas que medios subordinados á la concepción poética. Desde el momento en 
que abusando de estos medios . se les concede una importancia desmesurada, el arte 
se materializa y se degrada. 

El teatro moderno ha incurrido en semejante extravio, contribuyendo no poco á 
estragar el gusto del público, que muchas veces ha contundido la sensación con el 
sentimiento. 

El placer de la representación dramát ica , independientemente del que nos pro-
duce la belleza artística de la ob ra , es efecto principalmente de la natural inclina-
ción á remedar y ver remedados á nuestros semejan tes ; inclinación que se mani-
fiesta de un modo extraordinario en el niño y en todas las personas de imaginación 
muy exaltada. Hay oirá razón para que guste mas la representación de una obra que 
la simple lectura ; las impresiones son mas vivas, y el espíritu no necesita hacer 
ningún esfuerzo de atención y concentración. 

Segnius irritant ánimos demissa per aurem , 
Quam quce sunt oculis subjecta fidelibus, el qnce 
Ipse sibi tradit speclator. 

418. De la necesidad de la representación se deducen la mayor 
parte de las condiciones esenciales del drama , y las propiedades que 
mas le distinguen de los demás géneros poéticos. El poeta dramático 
debe aspirar al aplauso de un público compuesto de personas de dis-
tinta e d a d , de distinto sexo, de distinta educación, de distinto carác-
ter, de distinto gusto literario, y debe e jercer en este público una i m -
presión momentánea, que sea efecto de la simple contemplación del 
espectáculo, y no presuponga la meditación séria y detenida que con-
sienten ó exigen otras obras literarias. Parecido en esto al orador, 
debe estudiar el lugar, el tiempo, el auditorio; debe conocer la escena, 
debe calcular los efectos. 

Fácilmente se explica por qué ciertas obras de muchísimo mérito literario no 
pueden sostenerse en las tablas, y por qué muchas veces tampoco agradan las que 
en otras épocas ú otros paises obtuvieron un éxito sorprendente. No intentamos de-
cir por esto que el poeta deba en t regarse á la corriente del público, adulando vil-
mente sus vicios y extravagancias, ni que jamás le sea licito olvidar el noble fin del 
arle. Sí cede, es para mejorconseguirsu objeto, como el prudente general que finge 
una retirada para derrotar mejor al enemigo. El dicho de Lope de Vega, de que el 
vulgo paga y de que es justo hablarle en necio para darle gusto, si debiera interpre-
tarse como desgraciadamente lo interpretan muchos poetastros y comediantes, se -
ria un chiste indigno de un hombre honrado; pero el buen L o p e , buscando una 
excusa , dijo una gran verdad , y sin querer tal v e z , dió á los pedantes un opor-
tuno consejo l i terario. 

419. La voz drama encierra la idea de acción: lo que mas contr i-
buye á que una obra sea verdaderamente dramática y propia para la 
representación, es la mucha v ida , la animada lucha de encontradas 

pasiones, de intereses y fines opuestos, que dé lugar á situaciones com-
plicadas é interesantes, en que los personajes puedan ejercer su ac -
tividad y relevar enérgicamente su carácter ; que agite vivamente el 
corazon y excite la curiosidad del espectador, haciéndole desear el 
desenlace ó el restablecimiento de la armonia per turbada. 

Obsérvese el sentido que damos al adjetivo dramático, cuando le aplicamos al diá-
logo, á una novela, á una situación, á un carácter, etc. 

420. El objeto del drama es el hombre , es decir, la representación 
desús cualidades morales, de sus pasiones, de sus virtudes y vicios, de 
sus defectos y ridiculeces. «El drama, dice Guillermo Schlegel, nos 
presenta el cuadro de la vida, embellecido; la elección de los momen-
tos mas penetrantes y decisivos del destino de la humanidad. > 

El drama se encierra en un espacio mucho mas limitado que la epopeya. No abraza 
la vida entera de un pueblo, con su riquísima variedad de incidentes; no expone 
sus creencias religiosas por medio del maravilloso; no canta las glorias nacionales; 
sino que se limita á reunir un pequeño número de circunstancias, en medio de las 
cuales los personajes se encaminan directamente á su fin, dando ocasion a descor-
re r los mas recónditos pliegues del corazon humano , y á descubrir los móviles de 
las acciones. 

421. El fin del arte dramático e s , dice Madama Síael, «conmover 
el alma, ennobleciéndola.» El d r a m a , como todos los poemas, debe 
presentar la belleza ideal. 

No todo lo característico puede admitirse en el teatro, como supone Víctor Hugo, 
si no se quiere dar franca entrada a los cuadros repugnantes y á los caraciéres ex -
travagantemente originales, de que lauto se ha abusado en nuestros tiempos. 

Los mismos que cifran toda la perfección del ar te dramático en la imitación de la 
rea l idad , dicen que el poeta debe imitar la bella naturaleza. Schiller se habia for -
mado del drama el mismo elevado concepto que Madama Stae l .«El teatro, dice, se -
cunda la just icia social; es una escuela de sabiduría práct ica, un guia en el camino 
de la vida civil, y una llave segura para descubrir los mas profundos secretos del 
corazon enseña al hombre á conformarse con su destino contribuye á formar 
el espíritu nacional.» 

422. Para que mejor se pueda comparar el poema dramático con el 
épico, seguirémos un orden parecido al que se observó al hablar de 
la epopeya. Tra ta rémos : 1.°, de la acción dramática; 2.°, de los per-
sonajes y caracteres; 3.°, de la forma de la obra dramática; 4.', de las 
diversas especies de poemas dramáticos. 



1 . - A C C I O N DRAMÁTICA. 

423. La palabra acción se aplica con mas propiedad al drama que á 
la epopeya. En la epopeya se refiere un acontecimiento de la historia, 
en el que , según se dijo, quedan como absorbidas las individualida-
des . En el drama hay acción verdaderamente d icha , y lo que en ella 
resalta es la personalidad. 

La acción del d rama debe apa rece r como un produc to d é l o s designios de los p e r -
sona jes y los es fuerzos de su vo lun tad , como la manifestación de su carác te r moral, 
como la realización d e sus ideas y sent imientos . Las c i rcuns tanc ias exter iores no 
t i e n e n , por consiguiente, la misma importancia que en la epopeya ; la expresión ín-
t ima del sent imiento encer rado en el alma tampoco t iene la misma importancia q u e 
en la poesía l í r i ca ; ambos e lementos se modifican y combinan : por esto se dijo que 
la poesia dramática era á la vez objetiva y subjetiva. 

El sent imiento y la pasión, para tener un carácter d r a m á t i c o , e s preciso q u e se 
manifiesten por medio de la acción. La acc ión , por otra pa r te , no debe segu i r el cur-
so fatal d e los acontecimientos ni conservar su independenc ia , como se verifica en 
la epopeya ; solo será dramát ica en cuanto tenga relación íntima con las in tenciones 
y pas iones de los pe rsona jes . 

424. La acción del drama debe ser verosímil, una, íntegra é inte-
resante. 

a). — VEROSIMILITUD. 

425. La verosimilitud del drama no consiste en que la representa-
ción llegue á confundirse con la realidad; porque si esto fuese posi-
ble, el placer trágico se convertiría en un tormento insoportable, y 
una prosa rastrera acabaría por invadir el campo de la poesía. La ver-
dad poética no debe fundarse en un frió cálculo de probabilidades; 
basta que el poeta consiga abstraemos de lo que nos r o d e a , haciendo 
que vuele agradablemente nuestra imaginación por los embellecidos 
espacios del mundo ideal. En una obra dramática la verdad misma 
puede dejar de ser verosímil. 

La representación es, sin e m b a r g o , mas ex igente que la l e c t u r a : el poeta se baila 
mas su j e to al mundo mater ia l , la imaginación del espectador está como esclavizada 
á los sent idos , y esta es la razón por q u é carecer ían de verdad poética en el d rama 
muchas ficciones admisibles en cua lqu ie r otro p o e m a , y p o r q u e , al t ra ta r del d r a -
ma , se hace especial mér i to de la veros imi l i tud , ó verdad p o é t i c a , cualidad esencial 
en todo poema. 

b). — UNIDAD. 

426. Además de la unidad de acción, exigen algunos preceptistas 
las llamadas unidades de lugar y tiempo, por considerarlas enlazadas 
con la primera. Boileau explica cómo deben entenderse estas unida-
des, prescribiendo que «un solo hecho llevado á efecto en un lugar y 
en un dia tenga lleno el teatro hasta el fin». 

427. La unidad de la acción dramática debe ser mas estricta, ó por 
lo menos mas perceptible, que la de la epopeya; pues así lo requie-
ren la naturaleza de los argumentos dramáticos, la menor extensión 
de la obra, y la circunstancia de estar destinada á la representación. 

Si en el drama se admitiesen los episodios con tanta latitud como 
en la epopeya, se fatigaría demasiado la atención del espectador, se 
oscureceria el conjunto de la fábula, y se re tardar ía , por último, el 
curso de la acción mas de lo que permiten las condiciones del teatro. 
La acción dramática debe ser mucho mas sencilla que la del poema 
épico. 

Todavía son mas impor tan tes en el d rama que en la epopeya la un idad de pe r so -
n a j e y la unidad d e in t e ré s . 

Ninguna escuela ha c r e ido que pudiese prescindirse de la unidad d e acción; pe ro , 
así en la teoría como en la prác t ica , la denominada escuela románt ica ha tolerado 
en el d r a m a mayor n ú m e r o de incidentes , mas complicación en la int r iga y mas va-
riedad d e ca rac t é r e s . 

La divergencia en el modo de considerar la unidad de acción las escuelas clásica 
y románt ica no es tanta como parece. Muchas v e c e s , en el fondo, se ha disputado 
mas bien de la sencillez que d é l a verdadera un idad . La t ragedia an t igua , por la e x -
t r emada sencillez de sus a rgumentos , se ha comparado con la e s c u l t u r a ; y el drama 
moderno , m a s r ico en incidentes y en pormenores , t iene infinidad de puntos de con-
tac to con la p in tura . La t ragedia clásica moderna ha pre tendido imitar la sencil lez 
del t ea t ro g r iego , y sus defensores .han creido des t i tu idos d e unidad la mayor parle 
d e los d ramas de Sbakspeare . 

428. No todos entienden de la misma manera la unidad de tiempo. 
No falta quien haya pretendido que no podia traspasarse el tiempo real 
de la representación. Aristóteles observa que la tragedia procura lo 
mas que se puede estar bajo de un período de sol, ó exceder poco (ca-
pítulo v). De estas sencillas palabras dedujeron Boileau y su escuela el 
rigoroso y absoluto precepto de que la acción teatral no podia durar 
mas de veinte y cuatro horas. Corneille, que experimentó práctica-
mente lo arbitrario de esta regla , dijo que no tendría ningún escrú-
pulo en prolongar el tiempo de la acción seis horas mas , afirmando 
últimamente que lo mejor seria omitir toda circunstancia que pudiese 



recordar la idea del tiempo trascurrido. Si Corneille concede treinta 
horas, ¿por qué no conceder cuarenta? por qué no cincuenta? 

La continua presencia del coro en la escena antigua parece que debia exigir im-
prescindiblemente la unidad de tiempo: á pesar de es to , no siempre se sujetaron á 
el la , como vulgarmente se cree, los mas célebres poetas del teatro griego. 

El Agamenón, de Esquilo, comprende todo el tiempo trascurrido desde la de s -
trucción de Troya hasta la llegada de este príncipe á Micénas; en las Iraquinianas, 
de Sófocles, y en la Andrómaca, de Eur íp ides , no se observa tampoco la unidad de 
tiempo. Mucho menos se cuidaron de observarla en las piezas de una misma trilogía, 
no obstante de representarse una despues de o t ra , sin interrupción ninguna. 

429. Apóyase generalmente el precepto de la unidad de tiempo en 
la necesidad de conservar la verosimilitud; pero la imaginación del 
espectador, menos descontentadiza que la de los críticos, de la misma 
manera que no se ofende de que los griegos hablen en español y en 
verso, ni de que un personaje, ya eslé solo, ya rodeado de intinidad 
de personas, fie al labio los mas recónditos misterios de su corazon, 
salva de buen grado las distancias, sin detenerse en calcular, reloj en 
mano, la duración del espectáculo. 

«Nuestro cuerpo está sometido á la medida exterior del tiempo astrouómico; pero 
nuestra alma tiene un tiempo ideal, que solo á ella le per tenece. Dos momentos 
decisivos de nuestra vida se enlazan inmediatamente , y el largo intervalo que los 
separa se desvanece á nuestra vista.» (G. SCHL.) 

Si la unidad de tiempo no tiene otro fundamento que la verosimilitud, desde el 
momento que el poeta logra vencer esia dif icul tad, produciendo una completa ilu-
sión en el ánimo del espectador, debe considerarse libre de la esclavitud del pre-
cepto. Los que interpretan de un modo tan mezquino la ilusión tea t ra l , no difieren 
taulo como parece de los que juzgan absurdo que los personajes de la ópera se des -
esperen y mueran cantando. 

Pero, léjos de contribuir á la verosimilitud del drama el pueril precepto de la uni -
dad de t i empo, muchos poetas de primera nota , por empeñarse en encerrar la ac-
ción en el espacio de un d ia , han faltado a la verdadera verosimilitud, ya precipi-
tando los acontecimientos mas de lo na tu ra l , ya sustituyendo causas de pura inven-
ción á las verdaderas causas de los hechos , ya violentando las pasiones humanas y 
obligándolas a seguir un falso camino. Para evitar estos defectos, hubo de recur-
r i rse á las interminables exposiciones y relaciones que, además de cansar al espec-
tador, desnaturalizan completamente el verdadero caracter del drama. 

No era posible encerrar los argumentos de ahakspeare , ni los de Calderón, ni los 
de Schiller, en ei reducido espacio de veinte y cuatro horas. En la Raquel, de D. Vi-
cente García de la Huerta, se conserva la unidad de tiempo, pero en cambio se a t ro-
pellan los acontecimientos, haciendo inverosímiles los hechos, falsos los caracteres, 
y sumamente fria la expresión de ios afectos. 

450. Conociendo La-Harpe q u : la pretendida verosimilitud no bas-
taba para justificar el riguroso principio de la unidad de t iempo, se 

esforzó inútilmente en demostrar que sin la unidad de tiempo no p o -
dia conservarse la de acción, ni dar a los caracteres la fijeza corres-
pondiente. 

No hay duda que cuanto mas distantes están los hechos entre si, mas difícil será 
la unidad de acción ; pero debe notarse que no depende esta de la mayor ó menor 
proximidad de los hechos, sino de su relación intima, de su dirección á un resultado 
final, y que asi como puede reunir estas condiciones un conjunto de hechos trascur-
ridos durante un año, asimismo es posible que carezcan absolutamente de coherencia 
y de unidad los trascurridos en el espacio de una hora. Tampoco se opone la unidad 
de tiempo á la fijeza de los caractéres, que equivocadamente confunde La-Harpe con 
la persistencia de los personajes en un mismo designio. 

431. Ni Aristóteles ni Horacio dicen una palabra de la unidad de 
lugar. En Grecia, á pesar de que parecían exigirla indispensablemente 
la forma de los teatros, la eontinua presencia del coro y la misma 
sencillez del a rgumento , no fué siempre observada; así lo demues-
tran las Euménidcs, de Esquilo, y el Ayax, de Sófocles. Algunos crí-
ticos franceses, mas intolerantes todavía en punto á la unidad de lu-
gar que respecto á la de tiempo, exigen rigorosamente que en todos 
los actos se presente la misma decoración; otros, despues de mil p r o -
testas, permiten que se mude la escena en los intermedios. 

Tan esenciales son en la epopeya como en el drama la unidad de acción como la 
fijeza de los caractéres; si estas dos cosas dependiesen necesariamente de la unidad 
de tiempo, no habría ninguna razón para no encerrar igualmente la acción de la epo-
peya en el espacio de las veinte y cuatro horas. 

Corneille no pudo conservar la unidad de lugar mas que en los Horacios, en l'o-
lieuclo y en Pompeijo; pero incurriendo en inverosimilitudes, reconocidas por él 
mi smo , y en defensa de las cuales no pudo alegar otra excusa que lo tiránico del 
precepto. 

Voltaire creyó que no se faltaría á la unidad presentando á la vista del espectador 
t r e s ó cuatro lugares dist intos, como un ja rd ín , un vestíbulo, una habitación. La-
mentábase de la mala construcción de los teatros; pero en nuestros t iempos no han 
fallado autores ni maquinistas que hayan realizado su proyecto, sin que el arle haya 
sacado ningún fruto de semejante invención. 

452. Las mismas razones se han dado para la unidad de lugar que 
para la de t iempo; pero ni el público halla inverosímiles los dramas 
en que mas se abusa del cambio de decoraciones, ni el lugar en que 
ocurren los hechos puede influir nada en su mayor ó menor relación, 
y por consiguiente en su unidad, ni mucho menos en la fijeza de los 
caractéres. 

Batteux dice que no es tan fácil iludir á los ojos, s iempre atentos al espectáculo, 
nio al espír i tu; que en la naturaleza se muda de escena cuando se muda de lugar, 



y qtie en el teatro sucedería todo lo contrar io , pues el punto de vista mudaría de 
lugar, sin mudarle nosotros. Semejantes argumentos no merecen el honor de una 
detenida refutación. Ni los ojos buscan en el teatro la real idad, ni el espíritu tiene 
que hacer el menor esfuerzo para salvar las distancias con la rapidez del relámpago. 
En cuanto á la unidad de acción, es evidente que muchas veces existe una verda-
dera relación entre varios hechos ocurridos en distintos y remotos paises , y que , 
por el contrario, puede no existir absolutamente ninguna entre los ocurridos en una 
misma habitación, 

Las inverosimilitudes de que ha sido causa la unidad de lugar son todavía mayo-
res que las debidas á la unidad de tiempo. Los mas Íntimos secretos revelados en la 
plaza pública, las conspiraciones fraguadas en el mismo palacio del tirano, las puer -
tas de los mas encumbrados salones abiertas á mendigos y asesinos, las entradas y 
salidas inmolivadas, y otros defectos por el mismo estilo, de que se hallan plagadas 
las obras de los autores de mas nota, sin exceptuar el gran Racine, son debidas ex-
clusivamente al precepto de la unidad de lugar. 

En la Malla, por ejemplo, tragedia considerada con razón como obra maeslra del 
arte, acontecen en el vestíbulo del templo cosas que no podían pasar verosímilmente 
en é l ; es inverosímil que teniendo por enemigo á Alalia, y en el día de mas peligro, 
se elija aquel sitio para coronar al niño rey y preparar el armamento de los Levitas; 
es inverosímil que el apóstala Mathan hable allí con su confidente de los ocultos pla-
nes de su política y hasta de sus mas íntimos remordimientos. En Los Horacios, el 
rey de Roma va á la casa del acusado á oirle y juzgarle. En la Raquel, en la escena 
primera del último acto, despues de uua sublevación, y estando Alfonso en el mis-
mo alcázar, en uno de los salones donde en breve se le ve apa rece r , t raman los 
conjurados ¡a venganza, desnudan los aceros y claman eu coro : ¡Muera! ¡muera! 

433. La unidad de lugar, además de los inconvenientes menciona-
dos, privaría á la representación del recurso de las decoraciones, que 
tanto contribuyen á caracterizar las épocas y las situaciones. 

Muy lejos de que el público halle inverosímiles las trasmutaciones de decoración, 
las aplaude, y aplaude hasta los abusos que en este punto se han cometido. Cargo 
es del poeta huir de estos abusos , no sacrificando jamás al lujo escénico la parte li-
teraria del drama. 

Fácilmente se conoce que las decoraciones de La vida es sueño y las del Guiller-
mo Tell, de Schiller, son una exigencia del argumento y una de las muchas bellezas 
de uno y otro drama. Aun cuando hubiese sido posible suprimirlas sin violencia , no 
lo habrían hecho sus autores, por no privarse de un medio eficacísimo de aumentar 
el efecto y la cluridad de la obra. 

434. Resumiendo lo dicho, creemos que el tiempo y lugar de la 
acción no debe determinarlos ninguna regla establecida a priori, sino 
las verdaderas exigencias del argumento. Cuanto mas sencillo sea el 
argumento, exigirá naturalmente menos tiempo y menos decoracio-
nes. No creemos que en este punto deban ponerse mas límites que 
la sencillez y el carácter ideal , que ha de predominar siempre en el 
drama. 

C). — INTEGRIDAD. 

436. La acción del drama, lo mismo que la de la epopeya, ha de 
ser Integra, y constar, por lo tanto, de exposición, nudo y desenlace. 

La exposición dramática debe ser activa. Entretegiéndola con los 
hechos mismos é intercalándola en el diálogo, y no por medio de ex-
tensas narraciones, es como debe enterarse al espectador de las cau-
sas de la acción, y de todo lo necesario para su inteligencia, así como 
de los designios y siluacion respectiva de los personajes. 

Los clásicos por necesidad tuvieron que hacer uso de exposiciones extensas y pu-
ramente narrat ivas , impropias del leairo , tanto por la languidez qne comunican á 
la acción, como por la imposibilidad de conservar en la memoria lodos los porme-
nores que comprenden. Es defecto de que también han adolecido, y con exceso, los 
mas distinguidos poetas de nuestro leairo nacional. Calcúlese qué efecto puede 
producir eu el teatro la relación de B .silío, en la escena cuarta del primer acto de 
La vida es sueño, ó la de Focas, en el drama del mismo autor . En esta vida todo es 
verdad y lodo es mentira. No menos defectuosos son los prólogos y las personas lla-
madas prot áticas, de que se valieron los dramáticos lat inos, así como las exposicio-
nes por medio de monólogos, ó del confidente. 

436. El nudo en el drama es m\s estrocho que en la epopeya; la 
lucha de pasiones y obstáculos mas animada; la acción debe precipi-
tarse á su"térmmo con rapidez siempre creciente. 

Los cambios repentinos en la situación de los personajes se llaman 
peripecias, y estas se verifican, ó por reconocimiento, como en el 
Edipo, ó por el natural desenvolvimiento de los sucesos, como en el 
Macbet, ó por carneo de voluntad en los personajes, como en el Cinna. 

Es defectuoso en el drama todo lo que no influya en la situación de los persona-
jes , contribuyendo mtiv directamenie á la pintura di- los caracteres y al desenvolvi-
miento de la acción, los incidentes v digresiones poét icas, que solo sirven para pro-
longar y embellecer la ob ra , deben excluirse completamente, ó cuando menos de-
ben economizarse muchísimo. 

437. El desenlace contiene esencialmente una peripecia. Cuanto 
mas repentino é inesperado sea el cambio de situación, cuanto mayo-
res sean las diticultades de la intriga, y la incertidumbre y zozobra 
del espectador, mejor será el desenlace y mas intensa la impresión de 
terror ó alegría que deje en el ánimo. Un desenlace previsto y fijado 
de an temano , como en la epopeya, seria impropio del drama. Pero 
téngase presente que la menor inverosimilitud en el desenlace es una 
falta de la mayor trascendencia. 
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Muchos autores van amontonando obstáculos y complicando la intriga para exci-
tar vivamente la curiosidad; pero viendo luego atascadas todas las salidas, saltan 
por la ventana, y cortan el nudo en vez de desalarle. El desenlace ha de estar pre-
parado, deduciéndose sin violencia ó casi necesariamente de los hechos anteriores. 
El desenredo ó desenlace del drama puede ser feliz ó desgraciado, y en este úllimo 
caso recibe el nombre de catástrofe. 

D ) . — INTERÉS. 

458. No puede desenvolverse en el d r ama , como en la epopeya, el 
cuadro completo de la civilización de un país; pero tampoco se debe 
hacer gala de sentimientos exóticos ni excéntricos. El interés que ins-
pire la acción del drama, tanto por razón de los afectos que excite, 
como por las simpatías que inspiren los personajes, como por las s i -
tuaciones, ha de ser mas personal , mas vivo que el de la acción épi-
ca. No se lograría este objeto si en los designios y en los caractéres de 
los personajes no se viesen reflejados los intereses generales del 
hombre , y las verdades mas sustanciales. 

Dando preferencia al interés que depende de circunstancias transitorias y locales, 
se granjean ciertos autores un aplauso lan estrepitoso como efímero. 

En ninguna clase de composiciones literarias como en el drama se ha incurrido 
con tanta frecuencia en el defecto de adirtitir lo insignificante y lo vulgar. Prescin-
diendo de que siempre es mas inteligible y simpático para la gente incul ta , no lia 
contribuido poco á propagar este defecto la falsa idea de que el placer dramático 
debe confundirse con el placer de la imitación, y que es tanto mas perfecto un dra-
ma cuanto mejor imite la naturaleza. Excusado seria inculcar que no deben contra-
decirse el espíritu nacional ni el espíritu de la época , en el caso de destinarse el 
drama á la representación. 

2 . - P E R S O N A J E S . 

439. El número de personajes es mucho menor en el drama que en 
la epopeya. El poeta dramático no debe presentar la diversidad de 
edades, sexos, profesiones, jerarquías sociales, e tc . , en que se halla 
reflejada la vida de un pueblo. Limítase solamente á los pocos carac-
téres necesarios para el determinado fin del drama. En el drama es 
esencial la unidad de personaje, ó la existencia del protagonista. 

La escuela clásica, siguiendo las huellas del teatro antiguo, admite muy pocos 
persona jes , á diferencia de la escuela románt ica , que los ha empleado muchas ve-
ces con toda la prodigalidad que consienlen las necesidades de la representación. 

Esquilo introdujo en sus tragedias poquísimos personajes; Sófocles añadió a lgu-
nos mas; Sbakspeare v Schiller ofrecen una variedad extraordinaria de personajes 
secundarios, q u e todos contribuyen mas ó menos directamente al resultado final, 

y á caracterizar la acción, sin ofuscar en lo mas mínimo las figuras principales de[ 
cuadro. 

Todo lo que se dijo de las cualidades de los caractéres y costumbres, al t ratar del 
poema épico, es también aplicable al drama. 

440. No puede desenvolverse en los caractéres dramáticos la riqueza 
de cualidades propia de los caractéies épicos, ya porque el estrecho 
círculo en que está encerrado el drama no consiente tan variada co-
pia de incidentes y situaciones como la epopeya, ya porque los pe r -
sonajes dramáticos obran en virtud de sus designios individuales. Sus 
pasiones y sus caractéres se desenvuelven con mas energía ; son mas 
activos ; su acción es mas concentrada. 

No debe incurrirse por esto en la defectuosa generalidad de los héroes de la t ra-
gedia francesa , quienes, en su mayor número , no son m a s q u e trias y abstractas 
personificaciones de virtudes y vicios. La moderna escuela romántica, por huir de 
este defecto, ha incurrido en el vicio opues to , de atender con exceso á la s ingula-
ridad de carácter , ó de conceder demasiada importancia á las cualidades acciden-
tales v destituidas de significación. 

Sófocles, Sbakspeare , Goethe y Schiller son los grandes modelos que debemos 
imitar. El teatro español , salvas algunas honrosas excepciones, no se ha dist inguido 
notablemente por la profundidad y variedad de ios caractéres, siquiera ciertos tipos 
generales , reproducidos muy á menudo por nuestros dramaturgos , estén llenos de 
vida y de originalidad. 

441. A consecuencia de lo dicho, al paso que en el carácter d ra -
mático se exige una fisonomía individual, deberán constituir su fondo 
las grandes pasiones, los grandes resortes de la voluntad humana ; el 
celo religioso, el patriotismo, el amor conyugal, la ternura paternal, 
la piedad filial, etc. En el drama histórico se hallarán indirectamente 
personificados los partidos políticos, las sectas religiosas, las ideas 
dominantes; pero sin incurrir nunca en la frialdad de la alegoría. 

El célebre poeta moderno á quien los alemanes han considerado como el único 
sucesor de Schiller, ha exagerado este principio , dando al drama unas pretensiones 
hlosolicas de que no debe hacer a larde, y que solo pueden tolerarse en obras como 
el Fausto, q u e , además de ofrecer otro carácter especial, no se destinan á la re -
presentación. 

3 . - P L A N , ESTILO Y VERSIFICACION. 

442. En cuanto á la extension material, la del drama debe ser mu-
cho menor que la de la epopeya. Así lo reclaman la naturaleza i n -
trínseca del argumento, su menor grandiosidad, su mayor sencillez, 
y sobre t o d o , las exigencias de la representación. 

u 



Si la acción fuese tan extensa como la del poema épico, ni los actores podrían re-
presentar la , ni el espectador, 'dado que tuviese paciencia para permanecer en el 
teatro, no alcanzaría á comprender el conjunto de la fábula y la relación de sus par-
tes . Hav que acomodarse también á los usos y al gusto del pueblo para quier. se es -
cribe. Él español , el italiano ó el francés no sufrirían con paciencia en sus teatros 
los interminables dramas ingleses ó alemanes. Si en época no muy remota aparecie-
ron en Francia, y aun en España, algunos dramas de extraordinarias dimensiones, 
bien pronto se encarnizaron contra semejantes abusos la sátira y la caricatura. Una 
extensión desmedida en un drama muy complicado podría acabar por confundir en-
teramente la memoria de los espectadores. 

443. Las composiciones dramáticas se dividen en partes, llamadas 
actos, y en el drama español jornadas. Entre uno y otro acto se sus-
pende la representación, dándose el nombre de intermedio, tanto al 
tiempo en que la representación está suspensa, como á la música ó 
baile que se ejecuta para distraer el ánimo del espectador. Algunos 
autores modernos, por evitar una extensión excesiva, ó por otras 
exigencias de la representación, dividen algunos actos en otros actos 
ó partes inferiores, denominados cuadros. 

La división en actos , cuando se trata de una obra algo extensa, es un J necesidad 
de método que comunica claridad al conjunto, presta descanso al espectador para 
que sin fatiga pueda sostener la atención, y o f r ece , finalmente , al poeta una in-
mensa ventaja , porque de este modo puede suponer trascurridos todos los hechos 
insignificantes para la acción, ó los que por cualquier otro motivo fueren indignos 
de exponerse á la vista del público. 

444. El número de actos no debe deducirse de ninguna regla esta-
blecida de antemano, sino de la naturaleza misma de la acción. 

En el teatro español prevaleció la división en t res jornadas. En el teatro griego 
]a representación era cont inua, y no puede decirse que en él hubiese distinción de 
actos, á menos de considerar como tales los dramas per tenecientes á una trilogía. 
El teatro lat ino, tanto en la comedia como en la tragedia, observó la división en 
cinco actos, tan terminantemente prescrita por Horacio. 

Neve minar, neu sil quinto productior actu 
Fabula quie posci vult et spectata reponi. 

Shakspeare y Schiller se sujetaron estrictamente al precepto de Horacio, no me-
nos que Corneil lev Racine. Hegel no deja perder laocasion de manifestar su ido-
latría por la división ternaria, considerándola como fundada en la misma naturaleza 
del drama. En el dia se han compuesto también comedias de dos y cuatro actos, y 
muchas veces se ha pasado del número de cinco cuadros , sin disgustar al público. 
Estos hechos demuestran la influencia que en los autores tiene la costumbre , asi 
como la poca importancia de toda regla puramente convencional. 

445. En punto á la respectiva extensión de los actos, debe procu-

rarse toda la igualdad posible, para que de este modo tenga la obra 
una forma mas artística. Un acto muy corto despues de otros muy 
extensos, parece defraudar las esperanzas del espectador, y deja en 
el ánimo una impresión altamente desagradable. La extensión de los 
actos ha de guardar también relación con la extensión total de la 
obra. 

446. Todo acto debe encerrar en sí mismo una especie de acción 
parcial, con exposición, nudo y desenlace , v ofrecer , por lo tanto, 
un interés siempre creciente. El desenlace será parcial : al paso que 
motive la suspensión del espectáculo, ha de contener el gérmen de 
nuevas dificultades, comunicando ardiente incentivo á la curiosidad, 
en vez de satisfacerla completamente. 

«Puede compararse la acción al pólipo, cuyas partes despues de corladas cons-
tituyen cada una por separado un pólipo viviente, completamente organizado.» 
(MARMONTEI..) 
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447. Llámanse escenas las distintas partes de un acto, señaladas pol-
la entrada ó salida de uno 6 mas actores. Cada escena debe formar un 
todo regular, é influir en el curso de la acción y en la situación r e s -
pectiva de los personajes. Ni en cuanto al número ni en cuanto á la 
extensión de las escenas puede darse regla fija; sin embargo, las con-
tinuas entradas y salidas de los personajes , además de la confusion 
que introducirían, darian á la obra un caracter trunendo y ridículo. 

Las entradas y salidas de los personajes no deben aparecer inmotivadas. Damos 
esta regla de un modo negativo , porque no se crea que siempre deban expresarse 
directamente los motivos de las entradas ó salidas. Basta que la aparición ó desapa-
rición del personaje le parezca al espectador na tura l , y no violenta, y dispuesta con 
el único fin de servir al poeta. 

La expresión directa de los motivos, bastante frecuente y natural en ¡a comedia, 
dar ía , si se abusase de ella, un carácter prosaico al drama. Es preciso tener pre-
sente también que una razón fútil produce un efecto totalmente contrario al que 
se propone el poeta. En la Raquel, de Huerta , cuando despues de una rebelión y en 
medio de los sustos que cercan á la amada de Alfonso, procura tranquilizarla el buen 
rey, diciendo que para que desde luego tenga pruebas de la estabilidad de su go-
bierno y de cuán segura está en su ausencia, intenta no negarse al placer ordina-
rio de la caza; el espectador, sin dejarse coger en el lazo, no puede menos d e son-
reírse de la candidez del poeta. 

Se ha juzgado indispensable por algunos autores que los personajes muy intere-
santes apareciesen desde el principio del d rama , y no desapareciesen hasta el fin. 
Manzoni sostiene con razón que no debe aparecer uingun personaje hasta que la ac-
ción misma lo rec lame , y q u e , por otra par te , debe desaparecer desde el momento 
mismo en que deje de ser necesario para el progreso de dicha acción. 

Es claro que toda acción requiere generalmente la frecuente y casi continua pre-



sencia de los personajes que mas parte toman en ella; pero esto debe considerarse 
como una consecuencia natural de la acción misma. y no como un principio teórico 
indispensable para las unidades de acción ó de interés. En la Antigono, de Sófocles, 
no sale Hemon bastó la mitad de la t ragedia, que es cuando verdaderamente lo 
exige la misma corriente de los sucesos. 

Aconseja Lope de Vega que quede muy pocas veces el teatro sin persona que ha-
ble , porque, según él dice, se inquieta el vulgo y la fábula se alarga. Es necesario 
observar esta regla para no romper la trabazón del drama. Mas si se presentase al-
guna situación dramática en que el silencio ó la soledad de la escena pudieran a u -
mentar la zozobra ó el terror de los espectadores, haría bien el poeta en prescindir 
de la regla. 

448. Díjose en otro lugar que la forma de la elocucion verdadera-
mente dramática era la dialogada. Sin embargo, puesto que al través 
de la acción externa debe aparecer el corazon humano como verda-
dero objeto del d rama, por una especie de licencia poética fueron 
admitidos los monólogos y los uparles, por medio de los cuales des-
cubren los personajes las luchas interiores de su corazon, sus afectos 
mas íntimos, y los hondos secretos que el hombre , según la expre -
sion de Shakspeare, quisiera ocultar á su propia conciencia. El m o -
nólogo, propio del estado en que el alma se halla muy concentrada ó 
absorta , tiende decididamente al lirismo. Los monólogos y apartes 
muy extensos deben evitarse, como opuestos al precipitado curso del 
drama. 

Se da el nombre de monólogos ó soliloquios á los discursos que pronuncian ios 
personajes que están solos en la escena, y á los que , por efecto de la concentración 
d e su espír i tu , pronuncian para consigo mi smos , aun cuando se encuentren ro -
deados de otros personajes , en cuyo último caso se llaman también apartes. Se apli-
ca también el nombre de apartes á las conversaciones ó breves palabras cambiadas 
en t redós ó mas interlocutores, Ungiéndose que no las oyen los demás. La inexacta 
definición que da la Academia del soliloquio, diciendo que es una conversación que 
alguno tiene consigo solo, como si estuviera hablando con olro, está escrita bajo la 
-impresión de algunos monólogos dialogados de nuestros d ramas , que tenían todas 
las trazas de un altercado teológico. 

La necesidad obliga también á introducir en el diálogo breves y sencillas narra-
aciones y alguna que otra descripción ; pero no pueden ser muy extensas, porque en-
torpecen la acción y entibian el interés. No siempre supieron librarse de este de-
fecto nuestros mas célebres escritores dramáticos. La nar rac iones indispensable 
para los hechos no ocurridos á la presencia del espectador, bien que puede e m b o -
zarse mucho la forma narrativa, interrumpiéndola por medio del diàlogo. En cuanto 
á las descripciones, tan importantes como son en la epopeya , poca falla hacen en el 
d r a m a , porque el aparato teatral y la representación suplen esta necesidad ; sin 
embargo, producen muy buen efecto las apreciaciones individuales ó descripciones 
q u e unos personajes hacen de otros, v sirven principalmente para preparar las en-
tradas. Digna de alabanza, aunque algún poco d i fusa , es la del miserable en el Cas-
tigo déla miseria, de D. Juan de la Hoz. Son también mas dramáticas las que se 

hallan distribuidas en el diálogo, como se dijo de las narraciones. En el Guillermo 
Tell, de Schiller, cuando aparecen Guillermo y Gesler, ya el público los conoce, sin 
haber precedido ninguna descripción formal. 

449. El diálogo dramático por excelencia es el vivo, cortado, en 
que se retratan los continuos cambios de situación, que corre prec i -
pitándose y an imándose , a medida que se aumenta el interés y crece 
el ardor de las pasiones. 

El estilo dramático debe ser animado como el diálogo, lleno de pers -
picuidad, sencillo y conciso, y sobre todo, muy propio de las situa-
ciones y de los personajes, y por consecuencia, muy característico. 

En nuestros autores dramáticos se hallan algunos diálogos sumamente cor tados , 
llenos de animación y gr; cia. Algunos han creído imitarlos cruzando entre los in-
terlocutores un insoportable tiroteo de palabras, que casi s iempre concluyen por 
obtener algún aplauso y por dejar á oscuras al espectador. 

Nada seria mas insoportable en el teatro que la amplitud y pompa del estilo épico. 
Las comparaciones extensas, la perífrasis , todo lo que presenta un carácter de di-
gresión ; en una palabra, todo lo que no tenga una importancia muy directa para 
re t ra ta r enérgicamente la situación y el carácter de los personajes , todo lo que no 
esté intrínsecamente relacionado con el fin del d rama , debe quedar excluido sin 
remedio. También serian impropios del drama los frecuentes raptos líricos y los ca-
prichosos juegos de la imaginación. 

La escuela clásica, con pretensiones de imitar ó perfeccionar á los g r iegos , á los 
maestros del mundo en materia de estilo, inventó, principalmente para la tragedia, 
un estilo hinchado, frió y convencional, que afea las obras de los primeros drama-
turgos franceses. Nuestros escr i tores , por otra parte , adolecen de una exuberan-
cia de imaginación y de ingenio , que admira y agrada muchas veces, pero que des -
truye la claridad del pensamiento, y que sofoca el calor de los afectos bajo el peso 
dé l a s metaforas , alegorías y equivoquillos. Otros escri tores, por evitar estos ex-
t remos , han incurrido en la vulgaridad de la prosa, cou la q u e tan fácilmente s e 
confunde la natural idad, sobre todo en la comedia. Schiller, exceptuando alguna de 
sus primeras composiciones, es el autor que ha sabido entreverar con mas acierto 
la verdadera naturalidad con la nobleza, con la profundidad de la pasión . con la 
verdadera poesía. Excusado es recordar que fueron sus modelos Esquilo y Sófocles, 
y que Shakspeare fué el libro de su juventud y de su vida. 

450. No obstante de que algunos dramas se escriben en prosar 

será preferible la versificación, aun en la comedia mas familiar. Son 
impropias del drama las artificiosas estrofas de la poesía lírica, y en 
general toda combinación demasiado musical. El teatro español ha 
empleado con preferencia el verso octosílabo, ya asonantado, ya r e -
unido en armoniosas y fáciles redondillas, admitiendo en los asuntos 
elevados el endecasílabo. 

La pompa y regular idad de la octava heroica comunicaría al diálogo demasiada 
lentitud , despojando el estilo del calor y animación que es la esencia del d r ama . 



El mptro del drama ha d e ser sumamen te flexible, rápido, de manera que se p r e s t e 
fácilmente á la diversidad de afectos y s i tuaciones . Los poe tas latinos emplea ron el 
verso yámbico y el trocáico. 

La octava real en el t ea t ro , además de los inconvenientes ind icados , t iene el de 
comunicar al estilo un tono declamatorio. Se ha abusado en nues t ra escena d e la 
versificación, asi como se abusó del estilo. Luzan censura con justicia á Cristóbal 
d e Mesa, que en su t ragedia el Pompeyo, no solamente dispone los consonantes en 
forma d e canc iones , s ino que admite las d é c i m a s , los t e rce tos . l as octavas y o t ros 
géneros de r imas , cuyo artificio, en concepto de le i t ado crítico, se opone directa-
men te á la verosimil i tud. Hemos oido en el leairo todos los met ros del Rengifo, sin 
exceptuar los ecos; y no pocas veces para todo elogio de un d rama se nos pondera 
su magnifica versificación. 

I I . — D E L A S ¡ D I S T I N T A S E S P E C I E S D E P O E M A S D R A M A T I C O S . 

451. El h o m b r e , en el torbellino de la vida, fija su mirada en las 
leyes divinas que gobiernan el universo, y contempla su ulterior des -
tino, ó se abandona con descuido á la corriente de los sucesos; ora se 
propone un fin á que dirige todos sus esfuerzos, ora sin fin alguno, 
sin ayer ni mañana , coge la jlor del presente dia; en una palabra, ó 
considera las cosas seriamente, olas considera dando libre curso á su 
buen humor. Estas dos tendencias del espíritu, en ningún género lite-
rario se manifiestan tan separadas como en el d r ama , prevaleciendo 
la primera en la tragedia, y la segunda en la comedia. 

452. No debe confundirse lo sério con lo trágico. Se da el nombre 
de trágico, según Aristóteles, á l o q u e «por medio del terror y la 
compasion purga los ánimos de esta y otras pasiones.» 

Pero no consiste el t e r r o r trágico en el sen t imien to mezquino y egoísta que expe-
r imen tamos á la p resenc ia d e un mal físico que pud ie ra sobreveni rnos , ni la c o m -
pasión trágica es tampoco el sentimiento bueno, pero vulgar , q u e nos inspira la vista 
d e cualquier padecimiento a jeno. .Excítase el terror trágico al contemplar p e r t u r -
bada por las pasiones humanas la armonía del o rden moral . La compasion trágica 
solo pueden inspirárnosla los personajes que obran impulsados por una idea eleva-
da y g e n e r o s a ; solo podemos exper imentar la al con templa r la nob le lucha en t r e las 
pas iones y las e ternas leyes que deben r e f r e n a r l a s ; la desgracia ó aniquilamiento 
del h o m b r e físico, en medio del t r iunfo de su l iber tad moral . 

Las palabras de Ar i s tó te les se han in te rpre tado de mil modos d is t in tos . Creen 
unos que con las expres iones purgar el terror y la compasion quiso notar que la t ra -
gedia quita la par te acerba y dolorosa que tendría la r e a l i d a d ; otros dicen que el t e r -
ro r y la compasion debili tan el a l m a , y q u e el e spec tácu lo de estas pasiones en el 
tea t ro nos a c o s t u m b r a á considerarlas como s imples emoc iones , y á conservar ín -
tegro el imper io de nuestra voluntad: o t r o s , por ú l t imo, creen que el t e r ro r y la 
compasion q u e nos causan los efectos y ca lamidades de nues t ras pasiones nos induce 
á repr imir las . 

En el lenguaje vulgar empleamos el adjet ivo trágico como sinónimo d e infausto, 
desgraciado. 

455. Si se entiende por ridículo todo lo que mueve á risa, sin ex -
ceptuar lo bajo, lo chocarrero, lo grotesco, no debe confundirse lo 
ridículo con lo cómico. 

Lo cómico produce una risa moderada, que deja en el alma una sa-
tisfacción plácida, y sobre todo moral. El cuadro risible de los defec-
tos morales, los caprichos, los errores y los vicios del hombre es lo 
que constituye el objeto de la buena comedia. 

En opinion d e Aristóteles, nace la risa de la deformidad sin dolor y sin daño. Pero 
también reimos sin por q u é , por contagio, por cieria e m b r i a g u e z q u e p roduce la 
alegría. A veces no perdona la risa ni lo mas santo ni lo mas s u b l i m e ; la b u r l a , el 
desprecio, el escepticismo, la desesperación misma t ienen su r i s a , q u e desgarra el 
corazon. 

Como el tipo que nos formamos de lo bel lo y de lo pe r fec to varia y se modifica 
según las é p o c a s , las p a s i o n e s , el g rado de cultura y demás c i rcuns tanc ias , t am-
bién varía la apreciación d e lo r idículo. El buen poeta sabe encont ra r lo q u e , s iendo 
r idículo en el fondo , es digno de serlo en todos t i empos y en cua lqu ie r c i rcuns-
tancia. Además de hal larse en los c a r a c t é r e s , p u e d e consis t i r lo cómico en las si-
tuac iones y en la jocosidad del est i lo. 

454. Cuando lo trágico y lo cómico se debilitan ó destruyen mutua-
m e n t e , debe evitarse su mezcla: pero cuando se emplean por via de 
contraste, y con el solo objeto de aumentar la intensidad de la impre^ 
sion dominante , no solamente es tolerable su reunión en una misma 
o b r a , sino que puede ser causa de excelentes efectos dramáticos. 

El teatro gr iego estableció una separación completa en t r e lo t rágico y lo cómico, 
y la escuela clásica ha p re tend ido imi tar le . En Roma f u é conocida la t rag icomedia , 
y la misma comedia clásica levanta á veces el tono, infundiendo una apacible m e -
lancolía ó arrancando lágrimas d e t e rnu ra . 

En nues t ras c o m e d i a s , la mezcla de lo sério y lo trágico con lo cómico se er igió 
en sistema : el gracioso fué un persona je obligado d e nues t ros d r a m a s , casi s i em-
p r e travieso y a g r a d a b l e , a u n q u e m u c h a s veces inopor tuno. Shakspea re usó de la 
mezcla d é l o trágico y lo cómico con mas tino que nues t ros escr i tores dramát icos , 
y Schiller la emplea con s u m o ac ier to en el Vallenslein. Manzoni la proscr ibe com-
ple tamente . 

455. Presentando la tragedia y la comedia un tipo clásico, del cual 
se apartaron los ingleses y los españoles, y posteriormente la Alema-
nia y las demás naciones , el nombre general de drama se aplica en 
un sentido estricto á las composiciones que se alejan délos referidos 
modelos , y que por lo mismo que rompieron la valla de las reglas, 
ofrecen una variedad extraordinaria en su contextura. 
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Nada dirémos de las farsas, moralidades, misterios, entremeses, saínetes y dra-
mas pastorales. Tampoco hablaremos de los autos sacramentales y de la ópera ó 
drama lírico; no por desconocer la importancia de estas composiciones, sino por 
no considerarlo propio de este tratado elemental. 

I . — T R A G E D I A . 

456. Dice Hermosilla, confirmando la idea que de esla composicion 
dan la mayor parte de los preceptistas, que la tragedia es «la r ep r e -
sentación de una acción extraordinaria y g rande , en que intervinie-
ron altos personajes, imitada con la posible verosimilitud». Se con -
sideran esenciales en la tragedia clásica la grandeza de la acción, el 
carácter heroico de los personajes, la sencillez de la t rama, la obser-
vancia de las unidades, y la sostenida elevación del estilo y de la ver-
sificación. En cuanto á esta ú l t ima, la mayor parte de los preceptistas 
españoles recomiendan el endecasílabo asonantrido. 

No a todos los dramas en que se inspira el terror y la compasion damos en el dia 
el nombre de tragedia. Además del elemento trágico, que constituye el fondo de la 
acción, exigimos en la tragedia la forma clásica del teatro f r a n c é s , al propio tiempo 
que la grandeza de acción , que tanto se distingue en los inimitables modelos del t 

t e a t r o griego. 
A las composiciones trágicas de Shakspeare ,á las del teatro español, y á las mo-

dernas que han imitado estos e jemplos , las llamamos dramas ó dramas trágicos, 
para no confundirlas con la tragedia clásica. 

El fondo de la tragedia antigua no lo constituye, según Hegel, el destino ó falum, 
sino la manifestación de las ideas y de los principios eternos que sirven de base á 
la vida humana y á la sociedad. Los héroes trágicos representan los diversos prin-
cipios morales, pero de un modo exclusivo, por efecto de la mala dirección que sus 
pasiones Ies imprimen : la lucha d e estos principios y el restablecimiento de su a r -
monía , mediante la destrucción de los obstáculos que la habían perturbado, cons-
tituyen el nudo y la solucion de la tragedia griega. 

El coro debe considerarse como esencial ; la tragedia decayó en Grecia, á medida 
que ei coro fué perdiendo su importancia. El coro representaba la opinion pública, 
la conciencia moral, el sentimiento de la armonía de los principios morales , que se 
presentaban en la escena pugnando unos con o t ros . Se componía el coro de aque-
llos personajes que naturalmente debían suponerse presentes al lance, a saber , de 
los habitantes del lugar dé la escena. El coro estaba presente en el teatro durante 
la representación, y tomaba parte en ei diálogo por medio del corifeo. Horacio, en 
su epístola Adpisones, describe del modo siguiente los oüeios del coro: 

Actoris partes Chorus, officiumque virile 
Defendat: neuquid medios intercinat actus. 
Quod non proposito conducat, et hcereat apte. 
Ule bonis faveatque, et consilietur amicis; 
Et regat iratos, et amet peccare tímenles, 
lile dapes laudet mensce brevis, Ule salubrem 
Justitiam, legesque, et apertis otia portis: 
¡lie tegat commissa, deosque precetur et oret 
Vtredeat miseris, abeat fortuna superbis. 

(V. 1 9 3 . ) 

Se ha disputado mucho de si debia conservarse ó no el coro en la tragedia mo-
derna , y algunos han creido que podia supl i rse su defecto acomodando la música de 
los entreactos á los sentimientos del drama. Otros han introducido coros en la es -
cena con motivo de alguna solemnidad religiosa, c iv ica ,e tc . , como lo hizo Racine 
en la Alalia, y el Sr . Martínez de la Rosa en su Edipo; pero estos coros no tienen 
punto alguno de contacto con los del teatro antiguo. Schiller imitó el coro de la t ra-
gedia griega en uno de sus d ramas , y también le imitó Manzoni. 

457. Esquilo, Sófocles y Eurípides son los principales modelos de 
la tragedia griega; el primero la revistió de grandeza; levantóla Só-
focles á su mayor perfección, y Eurípides, que puso todo su esfuerzo 
en mover los ánimos, dejó ver ya los síntomas de su rápida decaden-
cia. La tragedia latina fué una palida imitación de la griega. Las diez 
tragedias de Séneca, no compuestas para el teatro, deben conside-
rarse como simples ejercicios literarios. 

Las tiestas de Baco dieron origen á las representaciones dramáticas. Icario, pro-
pietario de una aldea de Aténas, que habia aprendido de Baco el arte de plantar las 
viñas y de hacer el vino, como al tiempo de la vendimia viese que un macho de ca-
brio le talaba las viñas, cogióle y sacrificóle al Dios. Los vendimiadores danzaron 
alegres alrededor de la víct ima, cantando alabanzas á la deidad protectora; rep i -
tióse anualmente el uso de estas fiestas, que pasaron del campo á la ciudad de Até-
nas , donde fueron celebradas con mas pompa y aseo, y convertidas mas tarde en un 
grandioso espectáculo. Al poeta compositor del himno se le daba en premio un buey 
y un odre .le vino. El himno ó ditirambo que los cantores entonaban alrededor del 
ara mientras se sacrificaba un macho cabrío, se llamó tragedia, de tragos, macho 
de cabrío, y ode, canto. Otros derivan el nombre de tragedia de tryx, trygos, que 
signiGca las heces del vino. 

Tespis coronó de hojas á sus compañeros y les cubrió el rostro con un velo ; in- ' 
trodujo una persona que en las pausas del coro red íase en verso una breve historia 
de algún suceso de la fábu la . á la que se dió el nombre de episodio. Phrynicussacó 
los asuntos de la historia, introdujo en la acción los personajes de mujer , é inventó 
el tetrámetro (trocáico). Pra t inas , Chcerilus, Esquilo y Sófocles perfeccionaron su-
cesivamente la tragedia y el arte escénico. A Esquilo se atr ibuye la invención del 
diálogo, la introducción de los teat ros de made ra , del manto, de la ropa talar, del 
coturno y de la máscara. Algunos autores opinan que estas cosas pertenecen á 
tiempos muy anteriores. Sófocles, además de perfeccionar la escenografía, intro-
dujo otro personaje en ei diálogo, y añadió t res cantores al coro, que constaba de 
doce. No representó siempre sus t raged ias , como lo habían verificado sus antece-
sores. Eurípides suprimió el prólogo, fundiendo la exposición en el dialogo. 

De ochenta tragedias que escribió Esquilo, y de mas de ciento compuestas por 
Sófocles, solamente poseemos siete del primero y siete del segundo. Eurípides es -
cribió también ciento veinte composiciones dramáticas: solo han llegado hasta nos-
otros diez y ocho, algunas de las cuales se atribuyen á sus discípulos, y un drama 
salifico, que es el único monumento de este género respetado por ei tiempo. Se 
representaban en un mismo dia tres t r aged ias , que componían un todo, llamado 
trilogía, y en seguida un drama satírico. De Esquilo nos queda una trilogía com-
pleta : El Agamenón, Los Coeforos y Las Euménides; á s a b e r : el cr imen, la ven-
ganza y el arrepentimiento. El Edipo rey, el Edipo en Colonia y la Antigona, de Só-



foc les , componen una trilogía digna de los aplausos que constantemenle le han tri-
butado las personas de buen gusto. 

Livius Adronicus introdujo la tragedia en Roma, y brillaron en ella Ennius, Pacu-
vius y Lucius Attius; de cuyos autores no se conserva ninguna composicion. 

458. Pedro Corneille, Racine y Voltaire, en Francia, y Alfieri en 
Italia, han merecido la honra de ser reputados como los mejores de -
chados de la tragedia clásica, fundada en la pretendida imitación de 
los modelos griegos y en las reglas de Aristóteles. Puede servir de 
ejemplo la Alalia, de Racine. En el siglo xvi se hicieron en España 
nobles esfuerzos para aclimatar en nuestro teatro la tragedia arregla-
da; esfuerzos que se renovaron en el siglo pasado desde que Luzan 
dio á luz su poética, pero que ninguna obra han producido de un mé-
rito muy sobresaliente. La Raquel, de D. Vicente García de la Huer -
ta, notable por algunos rasgos verdaderamente dramáticos, alguno 
que otro carácter bien diseñado, y sobre todo, por su estilo castizo y 
su armoniosa versificación, ofrece una muestra de las bellezas y d e -
fectos que con justicia se han atribuido al teatro francés. Es digno de 
ser estudiado el Edipo, de D. Francisco Martínez de la Rosa. 

En el primer tercio del citado siglo xvi Boscan y Fernán Perez de Oliva t raduje-
ron algunas tragedias de Sófocles y Eurípides; ámediados del siglo. Juan de Malara, 
quien, en el concepto de Juan de la Cueva , fué loado porque en alguna cosa alteró 
el uso antiguo, dió al teatro algunas t ragedias; aparecieron luego la Nise lastimosa 
y la Nise laureada, de Fr. Jerónimo Bermudez , en las cuales se introduce el coro 
antiguo ; y en esta clase de obras e jerc i taron, por último, su ingenio Cristóbal de 
Virués, Juan dé la Cueva, Lupercio Leonardo de Argensola y Cervantes. En el siglo 
pasado procuraron imitar á los trágicos f ranceses , además del citado Huerta, don 
Agustín Montiano y Luyando , D. Nicolás Fernandez de Moralin, Jovellanos, Cadal-
so, D. Ignacio de Avala y D. Nicasio Alvarez de Cienfuegos, coronando esta série 
de poetas D. Manuel José Quintana. 

2. —COMEDIA. 

459. Así como la tragedia se propone excitar el terror y la compa-
sion por medio de una acción lamentable ocurrida entre personas 
ilustres, «la comedia es una acción representativa, alegre y regoci-
jada, entre personas comunes. • En la comedia el estilo es familiar, y 
feliz el desenlace. El octosílabo asonantado es el metro que se con -
ceptúa mas propio del estilo de la comedia. 

En opinion de Blair, la observancia de las reglas dramáticas debe exigirse con mas 
rigor en la comedia que en la t ragedia , y aconseja además al autor cómico que 
p ín te los vicios y fallas de sus contemporáneos, «presentando las maneras reinan-
tes, al paso que van prevaleciendo.» 

La definición que hemos dado , tomada del doctor Alonso Lopez Pinciano. en su 
Filosofía antigua poética, expresa concisamente las cualidades que la escuela clásica 
considera indispensables en la buena comedia. 

460. Aristófanes y Menandro levantaron la comedia griega á un 
alto grado de perfección. Del primero puede servir de modelo la que 
se titula Las nubes. De Menandro no se conserva una sola obra. 

Plauto y Terencio, poetas latinos, siguieron las huellas de Menan-
dro, y el gran Molière, el mas célebre de los autores cómicos moder-
nos, les imitó á su vez. 

En su origen fué la comedia una canción in fo rme , burlesca y l icenciosa, que se 
cantaba en las fiestas de Baco. 

Al principio un solo actor estaba encargado de componer v cantar los versos en 
honor de Baco, mientras los demás personajes, tiznados de heces de vino, danzaban 
al derredor, cantando el estribillo. Disfrazados mas tarde de sátiros y silenos, aña-
dieron al canto el gesto, y haciendo alarde de bufonadas groseras , discurrieron de 
aldea, en aldea, iasultaudo á los transeuutesy zahiriéndose unos á otros. De aquí se 
deriva, en opinion de algunos et imologistas , el nombre de comedia, porque come 
significa aldea y ode canto. Hermosilla, con otros autores, cree que se deriva de. co-
rnos, ronda, añadiendo que la comedia no tuvo su origen en los cantos satíricos de 
los vendimiadores, sino en las cantinelas nocturnas de los mozos que iban de ronda. 
Los primeros ensayos de la comedia griega son anteriores á los de la tragedia. Atrí-
búyense á Susarion, y fueron perfeccionados por Crátes y por el poeta siciliano F.pi-
carmo. Despues de Crátes , Cratinus de Aténas y Eupolis fueron los predecesores 
de Aristófanes. No se ha conservado ninguna comedia de estos poetas. 

No tardaron los poetas en trasladar la comedia de su carro ambulante al teatro, 
exponiendo á la risa y á los dicharachos del vulgo á los generales , á los magistrados, 
á los filósofos. al pueblo v á los mismos d ioses , sin ocultar los n o m b r e s , é imitan-
do el rostro y los ademanes de las personas mas conocidas. Esta fué en Grecia la co-
media antigua, cuyo representante es Aristófanes. célebre por la vis-cómica de los 
caractéres, de las situaciones y del diálogo, y por la pureza del lenguaje , tan ad-
mirado de Platon. Es probale que Aristófanes se propusiese ridiculizar los abusos, 
y no atacar la virtud , la moral y la religión ; no obstante , la circunstancia de of re-
cer en el teatro ciudadanos tan virtuosos como Sócrates . y la licencia que se per-
mitió en las ideas, así como en la expresión, han contribuido á que muchos duda-
sen de la pureza de sus intenciones. Sirvan de ejemplo Las nubes. 

Los treinta tiranos dieron una ley reprimiendo los abusos de la comedia antigua, 
y desde entonces se encubrieron los a taques bajo el velo de la alegoría, dando lugar 
á la comedia llamada media. 

Por últ imo, intervino nuevamente la ley, excluyendo del teatro la polít ica, y la 
comedia nueva ó moderna, cuyo legitimo representante es Menandro, tuvo que ce-
ñirse á censurar las costumbres y á ridiculizar los defectos generales. 

El Pluto, de Aristófanes, per tenece ya á la comedia media, de la cual no queda 
ningún monumento, pues se perdieron todas las comedias de Antifanes de Rodas, y 
solo se conservan algunos f ragmentos de Alexis. Se citan treinta y dos poetas có-
micos de la época de Menandro. 

Livius Andronicus int rodujo en Roma la comedia, de la misma manera que lo 
babia verificado con la tragedia. Nevíusquiso usar de la licencia de Aristófanes, y 



murió en el destierro Los antiguos hablan con elogio de Cecilius Stat ini y de mu-
chos otros autores cómicos. Despues de Terenc io , la comedia se convirtió, de pa-
lliata, en togata ( Alta y Afranius). Pertenecen al género cómico las alélanos y los 
mimos. 

461. En España puede decirse que hasta la aparición de D. Lean -
dro Fernandez Moratin no ha tenido ningún verdadero representante 
la comedia Menandrina. El Sí de las niñas es su mejor obra d ramá-
tica. 

Inútiles fueron los esfuerzos de algunos erudi tos de la primera mitad del s i -
glo xvi : no obtuvieron mejores resultados los que se hicieron en el pasado siglo, 
pudiendo asegurarse que el Señorito mimado, de I r iar te . f u é la única comedia clá -
s ica que se mantuvo con justo aplauso en el teatro. El citado Moratin, con menos 
fuerza cómica que Molière, trasladó á la escena española algunas obras de este cé-
lebre dramaturgo, ostentando en las comedias originales sumo acierto en la pintura 
de los caracteres, excelente gusto literario en la disposición de la f ábu la , facilidad y 
corrección en el estilo, y suave ternura en los afectos, principalmente en El Si de las 
niñas. Las demás obras suyas que mas popularidad han adquirido, son El viejo y la 
niña, La mogiguta y El café. 

462. Pero si, prescindiendo de la estrechez de las reglas aristoté-
licas, y fijando la atención en el fondo, no pretendemos negar el nom-
bre de comedias á las de capa y espada, á las de enredo y á las de ca-
rácter y de figurón de nuestros insignes escritores dramáticos del s i -
glo xvii, 110 solamente el teatro español puede ofrecer una riqueza 
que ninguna nación posee, sino que ha sido el maestro de los pr ime-
ros escritores cómicos europeos, sin exceptuar á los franceses. La 
verdad sospechosa, de Alarcon, inspiró su Mentiroso á Corneille, y es 
bien sabido que á esta comedia deben tal vez su existencia las del i n -
comparable Molière. Lope de Vega, Calderón, Moreto, Hojas, Tirso 
de Molina, Alarcon, con sus lunares y todo, serán por mucho tiempo 
una de las mas envidiadas glorias de la literatura española. 

Se llamaban comedias de capa y espada aquellas cuya acción pasaba en t re perso-
nas que no excedían de la esfera de nobles y caballeros. Comedias de ¡enredo ó de 
intriga son aquellas cuyo principal objeto es sorprender la curiosidad del especta-
dor por medio de la complicación de los lances y de las situaciones cómicas .le los 
personajes, como se verifica en la Dama duende, de Calderón, en La confusion de un 
jar din, de Morelo, y en la titulada Por el sótano y el tomo, de Tirso de Molina. Co-
medias de carácter son las que tienen por objeto ridiculizar los vicios y costum-
bres por medio de la viva descripción de los caractéres; si la pintura es" algo exa-
gerada, rayando ya en caricatura, se llaman comedias de figurón. Pertenecen á la 
primera clase El desden con el desden, de Moreto, Marta la piadosa, de Tirso, y El 
amor al uso, de Solís ; y á la segunda El marqués del Cigarral, de Moreto, Entre bo-

bos anda el juego, de Rojas, El castigo de la miseria, de D. Juan de la Hoz, y El dó-
mine Lúeas, de Cañizares. 

o . - D R A M A . 

463. La tragicomedia antigua no es mas que la comedia de tono 
algo elevado. De esta y de la lectura de Shakspeare nació probable-
mente el drama francés del siglo pasado, tan aplaudido en el teatro 
como mal recibido por la prensa. Se ha llamado también comedia 
sentimental ó llorona y tragedia urbana. Generalmente se propone el 
desenvolvimiento de una máxima moral. 

El delincuente honrado, de Jovellanos, y El jugador, que ha recorr ido todos los 
teatros de Europa, podrán dar una idea de este género de obras. 

El drama del siglo pasado adolece generalmente de prosaísmo, y elige y dispone 
las situaciones de un modo mas propio de la novela que del teatro. Quizás deba con-
siderarse como el padre legitimo de los terribles melodramas que han producido 
convulsiones y vértigo á los compradores de nueces y garbanzos tostados de núes -
tros dias. 

464. Al mismo tiempo que Lope de Vega echaba los cimientos de 
nuestro teatro nacional , el primer trágico de los tiempos modernos, 
el célebre Shakspeare, entusiasmaba al público inglés con sus grandio-
sos dramas históricos, novelescos y cómicos, en que , á la par de im-
perdonables descuidos y de relevantes prendas, resaltan la profundi-
dad y riqueza de los caractéres y la enérgica poesía del diálogo. El 
Hamlet, el Macbet y las Alegres comadres de Windsor bastan para dar 
una idea de las excelentes y de las malas cualidades de este tan ad-
mirado como censurado ingenio. 

Varios poetas alemanes, formados en la escuela de Shakspeare, co-
nocedores del teatro griego y del francés, y sobre todo auxiliados por 
los adelantamientos de la estética y de la'crítica literaria, se propu-
sieron hermanar lo bueno de las diversas escuelas; y al numen de 
Schiller, al autor del Wailenstein y del Guillermo Tell, se debe in-
dudablemente la nueva faz que ha presentado el moderno teatro de 
Europa . 

Byron siguió las huellas de Schiller, y Manzoni procuró introducir en Italia el dra-
ma rigorosamente hisiórico. El drama romántico francés se ha desviado mucho del 
modelo alemán , incurriendo con frecuencia en deplorables abusos. La reforma 
empezó en España por las t raducciones é imitaciones de dramas f ranceses ; recono-
cióse luego lo mucho que podia aprovechar al estudio de nuestro riquísimo teatro 
nacional, y en el dia empiezan á ser bastanle couocidos, bien que por medio de tra-
ducciones, Shakspeare y Schiller. 



465. Además de las comedias de enredo, de capa y espada y de in-
triga, que se distinguen por una forma original y esencialmente espa-
ñola , abundan en nuestro teatro nacional excelentes dramas trági-
cos, como A secreto agravio secreta venganza y El médico de su honra; 
heroicos, como El mejor alcalde el Rey, Del Rey abajo ninguno y El 
alcalde de Zalamea; otros de un carácter tan elevado como El burla-
dor de Sevilla, El tejedor de Segovia, La vida es sueño, La devocion 
de la cruz, y finalmente, muchísimos otros, sin contar con los mito-
lógicos, religiosos, caballerescos é históricos, que difícilmente podría-
mos clasificar. 

Hemos creído oportuno indicar siquiera los principales tipos de las obras dramá-
ticas, porque con las severas reglas acerca d é l a tragedia y de la comedia , que 
aceptan unos preceptistas de otros, sin beneficio de inventario, se forma un gusto 
exclusivo y falso. No pueden amoldarse á las mismas reglas Sófocles v Racine, Aris-
tófanes y Molière, Sbakspeare y Lope de Vega, Calderón y Schiller, y sin embargo, 
todos ellos son dignos de la admiración que les tr ibutan los siglos. 

C A P I T U L O IV. 

P O E S Í A D I D Á C T I C A . 

466. Dándose el nombre de poesía didáctica á la que tiene por fin 
directo instruir, esclavizando la poesía á la ciencia de un modo mas ó 
menos encubierto, comprenderémos en el género didáctico varias 
composiciones, que si bien presentan caractéres muy diversos, según 
los grados de importancia que en ellas tomen la razón, la imaginación 
ó el sentimiento, convienen todas en tener por base un principio 
científico ó una sèrie de principios, formando á veces una teoría com-
pleta. 

T ra t a rémosen este lugar : 1.°, Del poema didascàlico ó didáctico 
propiamente dicho; 2.°, del poema descriptivo; 5.°, de la epístola; 
4.°, de la sátira; y 5.°, de la fábula y otras composiciones alegóricas. 

Algunas composiciones de que se trató en la poesia lirica toman á veces un ca -
rácter enteramente didáctico. Las letrillas y romances satíricos deben considerarse 
como una rama de la sátira propiamente dicha . aunque bajo formas mas libres y 
mas poéticas. La inscripción y el epitafio pertenecen al género didáctico ; pero omi-
tiremos hablar de estas composiciones, cuya importancia es muy escasa, conside-

t 

rándolas bajo un punto de vista simplemente literario. Batteux incluvó ent rá las 
composiciones didácticas el Poema histórico. 

I - P O E M A D I D A S C A L I C O 

467. El poema didascàlico ó didáctico, propiamente dicho com-
prende la teoría de un arte ó ciencia en toda su extensión. De todas 
as composiciones didácticas es la mas científica, y por consiguiente 
la mas prosaica. Su objeto primordial es expresar de un modo siste-
matico una sene de principios abstractos ó reglas, dirigiéndose direc-
tamente á la razón y á la reflexión. 

En cuanto al fonda, debe tener el poema didáctico todas las condi-
ciones de las demás obras científicas. Verdad en los principios estable-
cidos ; espinlu generalizado!'; claridad y método riguroso. 

Estas cualidades, principalmente las últimas, existen en el fondo de las obras mas 
poéticas; pero solamente se descubren á fuerza de atención y de an S i s E n ™ 
obras esencialmente didácticas han de ofrecerse por si mismas. 

468 El poema didáctico no tiene de poético nada mas que la for-
ma , el traje. 1 ' 

Los medios de que se han valido los poetas para embellecer las 
oblas didácticas han sido la mayor rapidez, la supresión de transicio-
ne s , los episodios y digresiones, las comparaciones y descripciones 
las imágenes, las metáforas y demás adornos de dicción y por últi ' 
m o , la armonía del metro. * F 

m p L
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3 J T / r m e 7 d e l a 0 b r a C 0 n s e r v a s u c a r á c t e r P r o s á i c o el arte presta lo pura 
mente ex ter ior , lo accesone , que en la esencia permanece siempre como s o h í 
puesto y completamente independiente del fondo e " 

a r ? , ? . C O m | ) i ; r a , J O n u y , a c e r t a d a r a e n * poesía didáctica con la arquitectura v el 
ar te de los jardines. Por las siguientes palabras puede deducirse el inicio S 2 
poesía didacbca formaba la cé lebre autora de la A,emania : « Tra ci en erso o 
que debía quedar en prosa, expresar en diez silabas, como Pope, los juegos de na 
pes y sus mas insignificantes pormenores, ó como los últimos poemas j S t r e n o " 
otros han visto la luz públ ica, el chaquete , el ajedrez la 
de juego de manos hecho con los vocablos, e i Ü S ? l ' a p a b r a " ^ o t " T c Z * 
poner, en vez de poemas , sonatas.» No es tamos , sin embargo de acne do con i, 
sentido que se quiere dar en este pasaje á la voz sonata ™ I 
que la baronesa de Staél f u é contemporánea ¿ ¡ m l Z n ' 

469. No es posible caracterizar de un modo fijo el estilo del poema 
didáctico, por ser tan inmensa la variedad de asuntos que entran en 
el dominio de la c e n c í a : -por regla general , es florido permitiendo 
en ciertos asuntos elevación y entusiasmo; pero una d sus mayores 
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4.°, de la sátira; y 5.°, de la fábula y otras composiciones alegóricas. 

Algunas composiciones de que se trató en la poesia lirica toman á veces un ca -
rácter enteramente didáctico. Las letrillas y romances satíricos deben considerarse 
como una rama de la sátira propiamente dicha . aunque bajo formas mas libres y 
mas poéticas. La inscripción y el epitafio pertenecen al género didáctico ; pero omi-
tiremos hablar de estas composiciones, cuya importancia es muy escasa, conside-

t 

rándolas bajo un punto de vista simplemente literario. Batteux incluvó en t re las 
composiciones didácticas el Poema histórico. 

I - P O E M A D I D A S C A L I C O 

467. El poema didascàlico ó didáctico, propiamente dicho com-
prende la teoría de un arte ó ciencia en toda su extensión. De todas 
as composiciones didácticas es la mas científica, y por consiguiente 
la mas prosaica. Su objeto primordial es expresar de un modo siste-
matico una sene de principios abstractos ó reglas, dirigiéndose direc-
tamente á la razón y á la reflexión. 

En cuanto al fondo, debe tener el poema didáctico todas las condi-
ciones de las demás obras científicas. Verdad en los principios estable-
cidos ; espinlu generalizado!'; claridad y método riguroso. 

Estas cualidades, principalmente las últimas, existen en el fondo de las obras mas 
poéticas; pero solamente se descubren á fuerza de atención y de an S i s E n ™ 
obras esencialmente didácticas han de ofrecerse por si mismas. 

468 El poema didáctico no tiene de poético nada mas que la for-
ma , el traje. 1 ' 

Los medios de que se han valido los poetas para embellecer las 
ob,as didácticas han stdo la mayor rapidez, la supresión de transicio-
ne s , los episodios y digresiones, las comparaciones y descripciones 
las imágenes, las metáforas y demás adornos de dicción v por últi ' 
m o , la armonía del metro. * F 
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3 J T / r m e 7 d e l a 0 b r a C 0 n s e r v a s u c a r á c t e r P r o s á i c o el arte presta lo pura 
mente e x t e n o r , lo accesorio, que en la esencia permanece siempre c o m o ? o h r P 
puesto y completamente independiente del fondo e " 

a r ? , ? . C O m P i l . r a , J O n u y , a c e r l i l d a n i e i > t e poesía didáctica con la arquitectura v el 
ar te de los jardines. Por las siguientes palabras puede deducirse el inicio S h 
poesía didactica formaba la cé lebre autora do la Alemania : « T n r * 
que debía quedar en prosa, expresar en diez sílabas, como Pope, los juegos de na 
pes y sus mas insignificantes pormenores, ó como los últimos poemas Z ¿ e n t r e n o " 
otros han v.sto la luz públ ica, el chaquete , el ajedrez la 
de juego de manos hecho con los vocablos, e i Ü S ? l ' a p a b r a " ^ o t " T c Z * 
poner, en vez de poemas , sonatas.» No es tamos , sin embargo de acüe do con ei sentido que se quiere dar en este pasaje á la voz sonala Z I 
que la baronesa de Staél f u é contemporánea de i L e Z f e m c o ™ « e r a m o s 

469. No es posible caracterizar de un modo fijo el estilo del poema 
d dact.co, por ser tan inmensa la variedad de asuntos que entran en 
el dominio de la c e n c í a : po r regla general , es florido permitiendo 
en ciertos asuntos elevación y entusiasmo; pero una d sus mayores 



dificultados consiste en dar un barniz poético á objetos en su esencia 
prosaicos y triviales. En punto a la versificación, el metro general-
mente empleado por los poetas latinos es el exámetro; Ovidio hizo 
uso del dístico de exámetro y pentámetro. Los poetas castellanos han 
elegido el verso de arte mayor, pero sin sujetarse á una combinación 
métrica determinada. 

Se han empleado el t e rce to , la octava r ea l , la silva, las sextinas y el verso 
libre. 

470. En el Antiguo Testamento hallamos cuatro libros de precep-
tos morales, que por carecer de un plan regular y científico no pue-
den llamarse poemas didascálicos en toda la extensión de la palabra; 
pero que por su extraordinaria profundidad, por su concision adrrii-
b le , y casi siempre por la hermosura de la expresión, exceden á todo 
lo mas elevado que en este género han producido la ciencia y la 
poesía hermanadas. Estos libros son los Proverbios, el Eclesiasles, el 
Libro de la Sabiduría y el Eclesiástico. 

A ningún otro puede aplicarse con tanta justicia lo que en uno de ellos se d i cede 
las palabras del Sabio: Verba tapientium sic.ut stimuli, el quasi clavi in altum de-
fixi. 

En todos, y principalmente en el de los Proverbios, que es sin disputa el mas 
notable por el estilo, dominan la comparación, y sobre todo la alegoría. En el Ecle-
siasles hay bástanle unidad; en cierto modo 110 es mas que la amplificación del pri-
mer versículo Vañilas vanitatum, etc. Aunque inferiores en el estilo á los Prover-
bios. tanto el Eclesiasles como el Libro de la Sabiduría, no merecen , sin embargo , 
la severa censura de Lowlh. El Eclesiástico es una imitación de los Proverbios. 

471. Hesiodo es el primer poeta didáctico de Grecia. Su poema ti-
tulado Las obras y los dias, en el que mezcla máximas y consejos de 
moral con preceptos de agricultura y prescripciones supersticiosas so-
bre el empleo particular de cada día, ademas de su mérito intrínse-
co , ya reconocido por los mas respetables críticos de la antigüedad» 
reúne el de haber sugerido á Virgilio la idea de sus inimitables Geór-
gicas. Este último poema es reputado con justicia como el primero de 
la poesía didáctica de todos los países, y en opinion de muchos, es 
además la obra mas perfecta de la poesía latina. 

Virgilio mismo, que, poco satisfecho del mérito de la Eneida, creyó deber con-
denarla á las llamas, no comprendió en tan injusta como severa semencia las Geór-
gicas. En los cuatro primeros versos están perfectamente trazados el objeto y el plan 
de este poema : 

Quid faciat twtas segetes, quo sidere terram 
VerUre, Mcecenas, ulmisque adjungere vi'es 

Conveniat; qum cura boum, qui cultus habendo 
Silpecori; apibus quanla experientia parcis, 
Hinc canere incipiam. 

Inferiores á Hesiodo hubo en Grecia una porcion de poetas didácticos q u e t ra ta-
ron de la Naturaleza de las cosas, de astronomía, de geografía, medicina, historia 
de la caza, de la pesca, etc. Cicerón t radujo en su juventud los Fenómenos, de Ara-
lo. En H o m a , a d e m á s del poema De rerum natura, de Luc rec io , escrito con tanta 
brillantez de estilo como profunda inmoral idad, aparecieron una porcion de poe-
mas didácticos, casi todos imitación ó traducción de las obras griegas á que acaba 
mos de referirnos. Ovidio puede colocarse en t re ios buenos poetas didácticos, tanto 
por los |FflS/0S, como por otras composiciones en q u e , aparte del mérito literario 
manifestó muy poco respeto al decoro y á la sana moral. 

472. No fueron muy felices los ingenios españoles en los diferentes 
ensayos de poesía didascálica. El poema ó tratado de la pintura, por 
el licenciado Pablo de Céspedes, sin embargo de no estar concluido, 
es la obra de mas importancia que en el género didáctico poseemos. 
El Sr. Martínez de la Rosa, con su Arte poética, lia suplido digna-
mente una falta que desde mucho tiempo habia sido inútilmente 
sentida en nuestra literatura. 

A fines del sigloxvi compuso D. Juan de la Cueva un mal poema acerca de los In-
ventores de las cosas; pero el Ejemplar poético del mismo au to r , al lado de imper-
donables descuidos , contiene bastantes pasajes que revelan un buen poeta 

Don Nicolás Fernandez de Moratín escribió, con el título de Diana, un poema d i -
dáctico sobre el Arte de la caza; F r . Diego González empezó otro de bastante mé-
rito sobre las Edades del hombre; otro D. Tomás de Iriarte sobre la Música; v otro 
D. Diego Antonio Rejón de Silva sobre la Pintura , que rivaliza con el de I r iar te , 
tanto en frialdad y prosaísmo como en acer tados y sólidos preceptos. 

Son muchos los poemas didácticos que en los pueblos europeos se han escrito 
tanto en latín como en las diversas lenguas vivas, pero poquísimos los que han lo-
grado salvarse de un completo olvido. Se han publicado colecciones bastante volu-
minosas de poetas didácticos latinos, en las cuales aparecen, confundidos con los 
asuntos mas extravagantes, algunos tratados de mér i to , como el Arte poética del 
italiano Marco Jerónimo Vida, que Escalígero prefería á la de Horacio, y que ha 
sido traducida y popularizada en Francia por Batteux. No puede hablarse de Arte 
poética sin que asome involuntariamente á los labios el nombre de Boileau La Poé-
tica de este autor es tal vez la obra que mas despótica influencia ha ejercido en las 
doctrinas literarias de los dos últimos siglos; y considerándola principalmente bajo 
el aspecto artístico, es sin duda alguna el modelo mas cumplido que en su género 
^ p r e s e n t a r s e . Deliile, el elegantísimo traductor de las Geórgicas, publicó la 
imaginación, poema justamente elogiado, y puesto al nivel de los de mas nota 

En Inglaterra todos los poetas didácticos quedan ofuscados por Pope, que á la 
a,10s escri,bi° su E™y° sobre la crítica, adquiriendo mas la rde una 

celebridad europea con el Ensayo sobre el hombre, obra traducida á la mavor parte 
de las lenguas cultas. • F 



I I . — P O E M A D E S C R I P T I V O . 

473. Se ha dado este nombre á composiciones de alguna exten-
sión , en que el poeta no manifiesta otro designio que el de des-
cribir. 

Este g é n e r o , si tal puede l lamarse, fué completamente desconocido de los an t i -
guos. Akenside, en su obra titulada Placeres de la imaginación, dió el primer mo-
de lo , y puede decirse que no ha tenido mas imitador que Delille en su poema de 
Los tres reinos. La descripción tiene mas ó menos cabida en casi todos los poemas, 
sin exceptuar el dramático ni el lírico : es una forma general del d iscurso, no un 
género de poesía (§ 25). 

El poema descriptivo es en cierto modo el polo opuesto del didáctico : en este pre-
pondera la idea abstracta ; en el descriptivo prepondera la forma sensible. A pesar 
de esto, se enlazan naturalmente y tienden á confundirse ; po rque , por una par te , el 
poeta didáctico tiene que valerse de la imagen y de la descripción para dar formas 
sensibles á sus abstracciones, y por otra par te , el que desc r ibe , puede d e c i r s e q u e 
enseña. La citada obra de Delille no es en el fondo,mas que un tratado de historia 
natural . 

474. Una larga sèrie de descripciones, por muy bellas que sean, 
no puede constituir un todo regular , un poema. Una obra de esta 
clase adoleceria necesariamente de languidez y fr ialdad; reuniría to-
dos los defectos del poema didascàlico, sin tener su importancia c ien-
tífica, ni la unidad que encierra siempre el conjunto de conocimien-
tos que constituye una ciencia. 

Por el cont rar io , los breves cuadros descriptivos : La Primavera, La caida de la 
tarde, La tempestad, La luna, e tc . , dirigidos á excitar en nuest ro corazon una d e -
liciosa melancolía ú otro 'sent imiento diverso, tienen un encanto irresistible para 
quien sabe contemplar la natura leza; pero fácil es conocer que dichas composicio-
nes pertenecen esencialmente á la poesía lírica (§ 309). 

I I I . — E P I S T O L A . 

4 7 5 . L a epístola e s u n a c a r t a e n v e r s o , e n l a q u e s e p u e d e e l o g i a r , 

c e n s u r a r , r e f e r i r , e n s e ñ a r , e t c . D i v í d e n s e g e n e r a l m e n t e l a s e p í s t o l a s 

en morales, literarias y satíricas. 

Mas bien que un género, es la epístola una forma que se presta muy cómodamente 
á toda clase de asuntos , pero que se ha dedicado especialmente á los didácticos, ya 
dando sábios consejos de moral , ya exponiendo elegantemente los principios d e la 
poesía ó d e las a r t e s , ya censurando los abusos de todas c lases , y principalmente 
los e r rores y extravagancias literarias. A veces loma el carácter de la oda y de la 
epopeya, ó el tono sentimental de la e legía , como puede verse en la ya citada de 
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Martínez de la Rosa ; mas por lo general pueden incluirse todas las epístolas en la 
division que hemos establecido. 

476. La epístola tiene mucha mayor libertad en la forma que el 
poema didascàlico : en cuanto á la moral y á la satírica, la naturaleza 
misma del asunto lo indica; en cuanto á la literaria, ni se exige en su 
plan la misma regularidad que en el poema didascàlico, ni es necesa-
rio que comprenda tampoco la materia de un arte ó ciencia en toda 
su extensión, puesto que el autor de una epístola tiene el aspecto de 
un amigo que se dirige á otro amigo, y no el de un maestro que en-
seña á los discípulos. 

El estilo de la epístola, que debe ir tomando, como se supone , los 
diversos caracteres que la diversidad de asuntos le imprima, conser -
vará siempre el tono mas templado que exige la circunstancia de di-
girse al autor á una sola y determinada persona. Horacio escribió to-
das sus epístolas en exámetros; los autores españoles han adoptado el 
terceto ó el verso libre. 

Los pocos autores que han censurado el plan y el conjunto del Arte poética de 
Horacio, parece que no debieron fijarse mucho en el nombre de Epístola, que el 
autor puso al frente de su admirable composicion. 

477. Horacio es el dechado mas perfecto de esta especie de com-
posiciones. Todas sus epístolas pertenecen al género mora l , excepto 
la 1.a del libro 2.°, dirigida á Augusto, en que , despues de explicar el 
origen de la poesía, hace un magnífico elogio de este arte encanta-
dor, y la que dirige á los Pisones , tan conocida en las escuelas, y 
unánimemente aplaudida por todas las personas que cultivan el buen 
gusto. El tema constante de las demás epístolas de Horacio es el elogio 
de la virtud y el de la vida del campo. 

478. Los Argensolas, Melendez, Jovellanos, Cienfuegos'y D. Lean -
dro Moratin, escribieron excelentes epístolas morales , satíricas ó l i -
terarias; pero todas quedan oscurecidas por la célebre y nunca sufi-
cientemente admirada Epístola moral de Rioja. 

I V . — S A T I R A . 

479. Llámase sátira (de satura ó de satur) en general , la censura 
amarga , maliciosa ó festiva de los vicios, ridiculeces y errores del 
hombre. 



Por lo tanto, se ha dado el nombre de sátira á unos poemas de al-
guna mayor extensión que los líricos, cuyo objeto directo es dicha 
censura. 

La sátira puede recibir todas las formas del discurso é infiltrarse mas ó menos 
intencionadamente en casi todos losgéneros j i t e ra r ios , y especialmente en el drama 
y en la novela. 

La sátira ha existido s iempre mas ó menos embozada y revistiéndose de mil mo-
dos distintos, según el gusto ó las exigencias de la época. Alceo, Arquiloco y Eur í -
pides , Luciano y Apuleyo, Ariosto y Cervantes, Quevedo, Maquiavelo y Voltaire, 
Sterne y Swif t , Wanton y Castí, Byron y Larra, deben considerarse como excelentes 
escritores satirícos. Fácil, además, seria aumentar este número con los nombres de 
muchos ot ros , que en nada se parecerían á ninguno de los citados. La expresión de 
Horacio, Grcecis inlactum carmen, y la de Quintiliano, Salira tota nostra est, deben 
referirse á la sátira en la forma que la presentan el mismo Horacio y sus sucesores. 
Tratándose de la sátira en general , habrían padecido ambos autores una equivoca-
ción notable , porque léjos de desconocerse en Grecia el espíritu satírico, tuvo 
quizás mayor vida que en Roma, influyendo mas directamente en las cos tumbres y 
en la política. 

480. La sátira no debe ser personal , ni licenciosa y desenvuelta, 
ni escéptica. 

El escritor satírico no debe presentar completamente desnudos los crímenes mas 
hediondos y depravados; porque, léjos de corregir las cos tumbres , fomentaría mu-
chas veces la corrupción, descubriendo á los ojos inexpertos lo que mas valdría ha -
be r quedado ocullo bajo el misterioso velo del pudor . Debe evitar toda clase de pe r -
sonalidades, criticando siempre al vicio, nunca al vicioso. No excitará , por último, 
la malignidad humana, asestando los tiros de su mordacidad contra los nobles ob-
jetos dignos del amor y la veneración de los hombres. 

Con estas limitaciones puede ejercer la sátira una saludable influencia, si no cor-
rigiendo al vicioso, al menos castigándole. De nada se ha abusado tanto como de la 
sát i ra : por esta razón, no ha faltado quien la creyese perniciosa, suponiendo ins-
pirado al escritor satírico por un corazon mal intencionado y rencoroso (§ 242). 

481. La sátira es de dos especies; pues ó se censuran en ella los vi-
cios y crímenes que traen consigo deplorables y funestas consecuen-
cias , ó es solamente una burla chistosa de los defectos y ridicule-
ces que á nadie ofenden, sino al mismo que los posee. Inflamada, en 
el primer caso, de una noble indignación, hiere con los rayos de la 
mas vehemente elocuencia, Grande Sophocleo carmen baccatur hia-
tu; inspirada, en el segundo, por la malicia y por el buen humor, 
juega y divierte, riéndose de las debilidades y ridiculeces de nuestros 
semejantes , Admissus circum prcecordia ludit. Juvenal y Horacio 
ofrecen un ejemplo de esta perfecta distinción. 

A esta segunda especie deben referirse la mayor par te de las epístolas sa t í r icas . 

482. Los poetas latinos eligieron para la sátira el verso exámetro. 
Los autores castellanos han empleado con preferencia el terceto y el 
verso libre. Don José Vargas Ponce escribió muy acertadamente en 
octavas reales su chistosísima Proclama del solieron. 

Lucilio usó algunas veces del verso yambo. Antes de generalizarse en España el 
endecasílabo se habían empleado indistintamente casi todos los metros has ta e n -
tonces conocidos. 

48o. Los principales satíricos latinos son Lucilio, de quien solo q u e -
dan algunos fragmentos; Horacio, que se distingue por su amabilidad 
epicúrea y sus inagotables chistes; Persio, sumamente nervioso en la 
expresión; y el virtuoso y elocuente Juvenal , que peca en algunas 
ocasiones de extremada desnudez en la descripción ó censura del 
vicio. 

Distinguiéronse también Ennio, Pacuvio, Varron, imitador de Menipo , Turno, 
Pe t ron ío , etc. 

484. En el siglo xiv sobresalió en el género satírico, por su agudo 
ingenio y donosa t ravesura , nuestro célebre arcipreste de Hita. A 
principios del xvt apareció Bartolomé de Torres Naharro , y poco 
tiempo despues el chistoso y fácil Cristóbal de Castillejo. Hasta la épo-
ca de Góngora no vuelve á cultivarse con buen fruto la sátira; los h e r -
manos Argensolas y Quevedo la perfeccionaron muchísimo, dándole 
la forma clásica, que supieron conservar mas tarde D. Melchor Gas-
par de Jovellanos, D. José Gerardo de Ilerbas (Jorge Pitillas), Vargas 
Ponce y D. Leandro Fernandez Moratin. 

Las dos de Jovellanos A Arnesto son un perfecto dechado de la sátira elevada y 
vehemente. Del género festivo pueden servir de modelo la de Castillejo acerca de la 
condicion de las mujeres, la de Quevedo contra los peligros del matrimonio , y la 
Proclama del solieron, de Vargas Ponce. A este mismo género pertenecen las "be-
llísimas de Herbas y Moratin, destinadas á censurar los extravíos de la li teratura de 
sus t iempos. Las de los correctos Argensolas participan de un carácter in termedio: 
nunca se dejan a r reba ta r del fuego de la pasión, ni tampoco se entregan á la risa 
con libertad y abandono. 

V . — P O E M A S A L E G O R I C O S . 

1. —FÁBULA. 

48o. La fábula ó apólogo es la narración breve de una acción a le-
górica, cuyos personajes son , por lo general , animales irracionales. 
Es de la esencia del apólogo encerrar una ins t rucción, un principio 



general , moral ó literario, que naturalmente se desprenda del caso 
particular que se refiere. 

Algunas veces los actores de la fábula son entes racionales, como puede verse en 
la de Samaniego, El filósofo y sus compañeros; y otras veces séres inanimados, como 
en la de La encina y la caña, de La-Fonta ine , ó en la del referido Samaniego t i t u -
lada La hacha y el mango. 

El apólogo es sumamente útil y agradable; reprende y censura con la risa en los 
labios, y sin ofender en lo mas mínimo la vanidad del lector. No es una composi-
cion dedicada solamente á la infancia y á las personas toscas é ignorantes ; también 
se complace en su lectura el hombre instruido, que sabe percibir en ella una copia 
exacta de las pasiones y acciones humanas. 

En opinion de a lgunos , la fábula debe su origen á la esclavitud y al despotismo; 
pero no es posible c ree r que la tiranía haya condescendido jamás en perdonar y oir 
con benevolencia la ve rdad , solo por presentársele cubierta de un hermoso velo. La 
fábula debe considerarse como una de las formas simbólicas, que aparecieron na-
tura lmente como una consecuencia del desenvolvimiento histórico de la idea del 
arte. En los tiempos antiguos se empleaba la elocuencia de! apólogo en casos graves 
é importantísimos. Nathan reprendió á David su c r imen, y consiguió su arrepent i -
miento por medio del apólogo del Rico y el pobre (Reg., i , n , c . 42). Esopo salvó á 
un gobernador con el de La zorra en el foso, y Menenio Agripa calmó á la plebe ro-
mana con el de Los miembros y el estómago. 

486. El precepto contenido en el apólogo puede colocarse indistin-
tamente al principio ó al fin : si se pone al principio, á la primera lec-
tura se comprende mejor el sentido de la alegoría y la intención del 
autor en las alusiones y pormenores ; si se pone al fin, queda sus-
pensa la curiosidad, y la impresión total es mas viva. Tampoco habría 
inconveniente en omitirle, siempre que naturalmente se indujese de 
la simple referencia de la acción. 

Fedro y La-Fontaine le colocan indistintamente al principio ó al fin. Iriarte y Sa-
maniego casi constantemente le colocan al fin. 

487. En punto á los caracteres y costumbres, si se quiere no faltar 
á la verdad poética, solo deben atribuirse á los animales cualidades y 
acciones que guarden analogía con sus instintos y propiedades n a t u -
rales, ó con las que la precaución ó la mitología les hubiesen atr i -
buido. 

Ningún fabulista lia presentado al león cobarde , infiel al perro, cruel al cordero, 
perezoso al caballo, torpe á la zorra, etc. En los caractéres y cos tumbres q u e se 
atribuyen á los animales deben hal larse, como reflejados en un espejo, los del 
hombre . 

Muchos au to re s , por el prurito de acumular reglas y mas reg las , y considerando 
el apólogo como un pequeño drama ó una pequeña epopeya, se detienen en explicar 
minuciosamente las calidades de la acción, caractéres, etc. Todas estas reglas, dado 

caso que puedan tener alguna aplicación en un poema de tan cortas dimensiones, 
no son mas que una consecuencia de las que en otro lugar expusimos. 

488. Contribuyen mucho al ornato y gracia del apólogo las descrip-
ciones de lugares y personajes, las alusiones históricas, morales ó 
literarias, y los diálogos vivos y cortados, cuando el argumento los 
consiente. El estilo de la narración debe ser fácil , sencillo, y tan can-
doroso, que nos parezca que el autor cree inocentemente lo quedice ; 

el del diálogo debe ser propio de los caractéres y situación de los pe r -
sonajes. En cuanto á la versificación, Fedro emplea el yámbico libre; 
Iriarte y Samaniego usan toda especie de metros , y sobre todo Iriarte, 
que hizo gala de ostentar en sus fábulas la variedad y riqueza de la 
versificación castellana. 

Sócrates , que al aguardar la m u e r t e , ponia en verso las fábulas de Esopo ,no 
participó, por lo visto, de la falsa opinion, sostenida poster iormente por Patru y 
o t ros , de que la fábula debe escribirse en prosa , puesto que su mas bello adorno 
consiste en no tener ninguno. Las fábulas de Lessing están escritas en prosa. 

489. El Oriente es la cuna de la fábula: Esopo la trasladó á Grecia, 
y Fedro la perfeccionó en Roma. Todas las naciones modernas han 
tenido sus fabulistas; pero ninguno ha logrado distinguirse como La-
Fonta ine , llamado con justicia el Esopo y Fedro de los tiempos m o -
dernos. En España, Samaniego, imitador de La-Fontaine, y I). Tomás 
de Ir iarte, que tuvo el feliz pensamiento de dedicar la fábula á la en-
señanza de preceptos li terarios, son los que mas se han distinguido. 

El Arcipreste de Hita intercaló en sus cuentos de aventuras amorosas varios apó-
logos imitados de los autores antiguos, y por espacio de mas de cuatro siglos tuvo 
cabida el apólogo en muchas de las composiciones de nuestros poetas, sin exceptuar 
el drama. Don Tomás Iriarte tiene la gloria de ser el primero que dió en España una 
buena coleccion de fábulas notabilísimas por el méri to d e la originalidad y por las 
dificultades que encierran sus argumentos aplicados á la expresión de principios 
literarios. No es extraño que Samaniego sea f recuentemente mas gracioso y natural; 
pero si se trata de hacer juicios comparativos, no debe olvidarse que no es menos 
prosáico que Iriarte en ciertas ocasiones, y que nunca pasará de ser un imitador, 
aunque digno, del cé lebre fabulista francés. 

En Francia se aventajó también la Mothe; en Italia Robe r t i , Pignoti y Bertola; en 
Alemania Lessing, Gellert y Gleim; y en Ing la te r ra , bien que con escaso éxito, 
Dryden y Gay. 

2. —PARÁBOLA, PROVERBIO Y METAMORFOSIS. 

490. La parábola, como la fábula , t iene por objeto hacer sensible 
una verdad moral por medio de la referencia de una acción; pero se 



distingue por un sentido mas profundo, que desecha el tono festivo y 
satírico de la fábula, y también por tomar sus argumentos de acciones 
y circunstancias de la vida humana. El divino Preceptor hizo inteligi-
bles las eternas verdades de su doctr ina, revistiéndolas de sencillas y 
hermosas parábolas, fundadas en los sucesos mas vulgares de la vida. 

Pueden servir de ejemplo la del Sembrador y la de La cizaña, etc. (Matth., c. 9) ; la 
de la Oveja extraviada, la de la Drachma perdida y la del Hijo pródigo ( L u e . , 15)-
Algunos dan también el nombre de parábolas á los proverbios alegóricos y á los apó -
logos de los libros sagrados, en que los personajes son objetos inanimados , como 
el de los árboles que quieren elegir rey ( Jud. , 9 ). 

494. El proverbio encierra muchas veces , como el apólogo y la pa-
rábola, un hecho particular del que se deduce por medio de la ale-
goría una máxima ó un principio general; v.gr .-.Melior est canis vivus 
leone mortuo ( Eecle. ); y el siguiente español : Mas vale pájaro en mano 
que buitre volando. 

En la Biblia la voz proverbio se toma unas veces como sinónima de sentencia, 
otras como sinónima de parábola , y otras en sentido de burla, como el de la voz 
fábula en este ejemplo : ser fábula de la villa. 

492. La metamórfosis es una especie de fábula en que se refiere la 
trasformacion de un dios ó de un hombre en animal, roca , flor, 
fuente , etc., como castigo ó expiación de una falta, de una pasión ó 
de un crimen. La metamórfosis debe tener un fin moral y un carácter 
sèrio y profundo. Ovidio tomó de la mitología todos los argumentos de 
sus Metamórfosis. 

n 
En esta ob ra , que consta de quince l ibros , supo el poeta enlazar artificiosamente 

mas de doscientas leyendas mitológicas, presentando como reflejado en ellas un cua-
dro exacto de las pasiones y extravíos del hombre . Se han imitado poster iormente 
algunos de estos asuntos , pero ningún poeta ha logrado distinguirse ni l l amar la 
atención bácia este género, completamente exótico en los tiempos modernos 

C A P I T U L O y . 

POESIA BUCÓLICA. 

495. El objeto de la poesía pastoral es inspirar un amor puro á la 
naturaleza, haciendo sentir todo lo que tiene de agradable y poética; 
distraernos por un momento de la vida convencional y ficticia de las 
ciudades, de la agitación y lucha de las pasiones, de los asquerosos ó 
terribles dramas que ofrecen la corrupción ó el cr imen, entregándo-
nos á los desahogos de una dulce libertad y al pacífico estado de ino-
cencia de la tan soñada edad de oro. 

La poesía bucólica ha sido inculpada, y con just ic ia , de lánguida y monótona. 
Ambos defectos nacen de lo mucho que se ha pretendido limitar el género, y del ser-
vilismo con q u e se ha imitado á Teócrito y á Virgilio, posponiendo á las obras de 
estos poetas el imporiantísimo estudio de la naturaleza. 

No faltaron apriscos sin lobo en España; y también hubo momentos en que D. Qui-
jote pensó calmar su melancolía tomando el inofensivo cayado y el humilde pellico 
de los Daphnis y Melibeos. No por esto desconoció Cervántes la belleza de que era 
capaz la poesía bucól ica , pues q u e , además de tributar muy cumplidos elogios á 
algunas obras de esta c lase , no se desdeñó él mismo d e escribir su Calatea, ni de 
intercalar en la historia del hé roe manchego algunos interesantes y sentidos episo-
dios pastoriles. Blair manifestó por este género una preferencia , que puede califi-
carse de excesiva. Fácil seria comunicar mas vida y mas interés á la poesia pastoril, 
no limitando tanto su objeto y permitiendo mayor libertad en la elección de asuntos. 

c u a d r o s melancólicos y sublimes de la na tura leza , los antiguos y ar ruinados 
monumentos , los hechos históricos que viven en el pa ís , las tradiciones poéticas, 
as relaciones de fami l ia , lodos los afectos y pasiones que no tienen un carácter vio-

lento y c rue l , son compatibles con la sencillez é inocencia de la vida campes t re . Y 
estos asuntos cobrarían todavía mayor rea lce , susti tuyendo una pequeña acción ó 
un pian bien ordenado á los insípidos y manoseados combates poéticos y á las inter-
minables lamentaciones que ensordecen las selvas. 

494. Dos escollos deben evitarse, de que no se libraron completa-
mente ni aun los poetas mas aventajados: por un lado el prosaísmo y 
la grosería, y por otro la demasiada elevación y afectada cultura. 

Ni debe presentarse la vida del campo con las penalidades que nacen de la mise-
ria y de sus rudas faenas , pintando las costumbres con la tosquedad propia de un 
estado inculto y salvaje; ni debe pretenderse idealizarla tanto, que se desfigure la 
naturaleza a fuerza d e ar royuelos , avecillas y flores, y s e convierta á los persona-
jes en sutiles y almibarados cortesanos mal disfrazados con el humilde pellico del 
pastor . v 



distingue por un sentido mas profundo, que desecha el tono festivo y 
satírico de la fábula, y también por tomar sus argumentos de acciones 
y circunstancias de la vida humana. El divino Preceptor hizo inteligi-
bles las eternas verdades de su doctr ina, revistiéndolas de sencillas y 
hermosas parábolas, fundadas en los sucesos mas vulgares de la vida. 

Pueden servir de ejemplo la del Sembrador v la de La cizaña, etc. (Matth., c. 9) ; la 
de la Oveja extraviada, la de la Drachma perdida y la del Hijo pródigo ( L u e . , 15)-
Algunos dan también el nombre de parábolas á los proverbios alegóricos y á los apó -
logos de los libros sagrados, en que los personajes son objetos inanimados , como 
el de los árboles que quieren elegir rey ( Jud. , 9 ). 

491. El proverbio encierra muchas veces , como el apólogo y la pa-
rábola, un hecho particular del que se deduce por medio de la ale-
goría una máxima ó un principio general; v. gr.-.Melior est canis vivus 
leone mortuo ( Eccle. ); y el siguiente español : Mas vale pájaro en mano 
que buitre volando. 

En la Biblia la voz proverbio se toma unas veces como sinónima de sentencia, 
otras como sinónima de parábola , y otras en sentido de burla, como el de la voz 
fábula en este ejemplo : ser fábula de la villa. 

492. La metamórfosis es una especie de fábula en que se refiere la 
trasformacion de un dios ó de un hombre en animal, roca , flor, 
fuente , etc., como castigo ó expiación de una falta, de una pasión ó 
de un crimen. La metamórfosis debe tener un fin moral y un carácter 
sèrio y profundo. Ovidio tomó de la mitología todos los argumentos de 
sus Metamórfosis. 

n 
En esta ob ra , que consta de quince l ibros , supo el poeta enlazar artificiosamente 

mas de doscientas leyendas mitológicas, presentando como reflejado en ellas un cua-
dro exacto de las pasiones y extravíos del hombre . Se han imitado poster iormente 
algunos de estos asuntos , pero ningún poeta ha logrado distinguirse ni l l amar la 
atención bácia este género, completamente exótico en los tiempos modernos 

C A P I T U L O y . 

POESIA BUCÓLICA. 

493. El objeto de la poesía pastoral es inspirar un amor puro á la 
naturaleza, haciendo sentir todo lo que tiene de agradable y poética; 
distraernos por un momento de la vida convencional y ficticia de las 
ciudades, de la agitación y lucha de las pasiones, de los asquerosos ó 
terribles dramas que ofrecen la corrupción ó el cr imen, entregándo-
nos á los desahogos de una dulce libertad y al pacífico estado de ino-
cencia de la tan soñada edad de oro. 

La poesía bucólica ha sido inculpada, y con just ic ia , de lánguida y monótona. 
Ambos defectos nacen de lo mucho que se ha pretendido limitar el género, y del ser-
vilismo con q u e se ha imitado á Teócrito y á Virgilio, posponiendo á las obras de 
estos poetas el importantísimo estudio de la naturaleza. 

No faltaron apriscos sin lobo en España; y también hubo momentos en que D. Qui-
jote pensó calmar su melancolía tomando el inofensivo cayado y el humilde pellico 
de los Daphms y Melibeos. No por esto desconoció Cervantes la belleza de que era 
capaz la poesía bucól ica , pues q u e , además de tributar muy cumplidos elogios á 
algunas obras de esta c lase , no se desdeñó él mismo d e escribir su Calatea, ni de 
intercalar en la historia del hé roe manchego algunos interesantes y sentidos episo-
dios pastoriles. Blair manifestó por este género una preferencia , que puede califi-
carse de excesiva. Fácil seria comunicar mas vida y mas interés á la poesía pastoril, 
no limitando tanto su objeto y permitiendo mayor libertad en la elección de asuntos. 

c u a d r o s melancólicos y sublimes de la na tura leza , los antiguos y ar ruinados 
monumentos , los hechos históricos que viven en el pa ís , las tradiciones poéticas, 
as relaciones de fami l ia , lodos los afectos y pasiones que no tienen un carácter vio-

lento y c rue l , son compatibles con la sencillez é inocencia de la vida campes t re . Y 
estos asuntos cobrarían todavía mayor rea lce , susti tuyendo una pequeña acción ó 
un pian bien ordenado á los insípidos y manoseados combates poéticos y á las inter-
minables lamentaciones que ensordecen las selvas. 

494. Dos escollos deben evitarse, de que no se libraron completa-
mente ni aun los poetas mas aventajados: por un lado el prosaísmo y 
la grosería, y por otro la demasiada elevación y afectada cultura. 

Ni debe presentarse la vida del campo con las penalidades que nacen de la mise-
ria y de sus rudas faenas , pintando las costumbres con la tosquedad propia de un 
estado inculto y salvaje; ni debe pretenderse idealizarla tanto, que se desfigure la 
naturaleza a fuerza d e ar royuelos , avecillas y flores, y s e convierta á los persona-
jes en sutiles y almibarados cortesanos mal disfrazados con el humilde pellico del 
pastor . v 



495. La poesía pastoral ha adoptado indistintamente todas las for-
mas del discurso. 

Unas veces es subjetiva, como en el idilio de Bion, Ululado El sepulcro de Adónis, 
ó en la segunda égloga de Virgilio; otras veces narrativa, como en el idilio de 
Moscho, El robo de Europa; y otras dialogada, como en la mayor parte de las églo-
gas de Virgilio y en las mas célebres del Parnaso castellano. 

Como el asunto es lo que da el nombre á la poesía bucólica, y no hay argumento 
que no pueda acomodarse á todas las formas de la poesia, se han compuesto en este 
género romances , e legías , canciones, novelas y dramas ; pero en medio de esta va-
riedad de composiciones domina siempre un lirismo apacible , que penetra agrada-
blemente en el alma como el suave per fume del tomillo. 

496. Los poetas griegos dieron á sus composiciones pastoriles el 
nombre de idilios, que significa una pequeña imagen ó una pintura 
en el género gracioso y du lce ; Virgilio llamó á las suyas églogas, ó 
poesías escogidas. 

Algunos autores quieren establecer una señalada diferencia entre la significación 
de estas dos pa labras , cuyo sentido etimológico es tan genera l , y que se han apli-
cado indistintamente á todas las composiciones bucólicas, y á muchas otras de un 
carácter totalmente distinto. «El idilio, según Martínez de la Rosa , admite adornos 
mas delicados que la égloga, aunque nunca lujosos ni afecta dos,y abunda mas que 
ella en sentimientos tiernos.» 

Batteux, después de advertir que si hay alguna diferencia entre los idilios y las 
églogas es bien poco considerable, añade que el uso parece que exige mas acción 
en la ég loga , y que en el idilio solo se piden imágenes , narraciones ó sentimientos. 
Hermosilla dice que en el idilio habla s iempre el poeta. Prescindiendo de estas y 
otras distinciones mas ó menos arbi t rar ias , entre nosotros la voz égloga se aplica 
exclusivamente á las poesías pastori les, y la de idilio sigue aplicándose á composi-
ciones de asuntos muy diversos, como lo demuestran los de Melendez, ti tulados La 
Ausencia, La Corderita, La Primavera, y los de Jovel lanos, Á un supersticioso, Al 
sol, etc. 

497. El estilo de la poesía bucólica debe hallarse tan distante de la 
afectación como del desaliño y prosaísmo. En punto á la versificación, 
los poetas latinos escribieron la égloga en exámetros. Los castellanos 
adoptaron el terceto, la octava, el endecasílabo l ibre, o las estrofas de 
versos heptasílabos, mezclados con los de once. 

En la par te descriptiva procúrese huir de la vaguedad y monotonía en que con 
tanta frecuencia se ha incurrido. En la parte dialogada, sin atribuir á los pastores 
sutilezas metafísicas ni pensamientos excesivamente delicados, será fácil embelle-
cer sus discursos por medio de las imágenes que con tanta abundancia debe inspi-
rar su no in ter rumpido contacto con la naturaleza. En la parte narrativa, como que 
habla el poeta en su propio nombre , le será lícito expresar conceptos mas delicados 
y profundos , y dar mas libre campo á su imaginación. 

Los mismos metros se emplearon en el idilio; pero Melendez escribió todos los 
suyos en versos de seis silabas asonantados , y Jovellanos en romance heptasílabo. 

498. Teócrito, Bion y Mosco en Grecia; Virgilio en Boma; y en Es -
paña Garcilaso, Valbuena y Melendez, son los autores que mas han 
sobresalido en la poesía pastoral. 

Teócrito es considerado como el padre de la poesía bucólica. « Hállanse en Teó-
crito cierto número de cantos nacionales, populares , cantos de pastor, apenas alte-
rados por el poeta . Lo que caracteriza sus idilios es la vida v la acción, la naturali-
dad y la verdad, el candor y la gracia.» Bion y Moscho dieron á sus composiones 
un caracter mas descriptivo, admit ieron en ellas mayor orna to , y pecaron algunas 
veces de afectados y sutiles. El tierno y elegante Virgilio, imitador de Teócrito, no 
acertó á conservar la sencillez y verdad de su modelo, y con sus repe t idas alusiones 
a los acontecimientos d e la época y á los hechos particulares de su vida, descubre 
con frecuencia al poeta instruido, que está representando el papel de pastor. 

Garcilaso imitó á los italianos y á los an t iguos , mereciendo por el acierto con que 
lo hizo los nombres de Petrarca y Virgilio español. Nótanse en él los defectos de 
sus mode los ; pe ro ningún poeta castellano le supera en dulzura y terneza. Con ra-
zón se ha dicho que probablemente no perecerá su reputación mientras duren la 
lengua y poesía castellanas; Valbuena manifestó en las églogas del Siglo de oro to-
das las dotes propias de este género de composicíon; pero, corriendo en busca de 
la naturalidad y de la sencillez, degenera algunas veces en vulgar y hasla grosero-
Son también dignos de memoria D. Francisco d e F ígue roa , D. Juan de Morales, el 
bachiller Francisco de la T o r r e , é Iglesias. Melendez, con su lindísima égloga, pre-
miada por la Academia en 1790, supo colocarse al lado de Garcilaso y Valbuena. En 
cuanto á ejemplos de idilios castellanos, pueden verse los de Her re ra , Pedro de Es-
pinosa , Jovellanos, Iglesias, Melendez, y especialmente el de D. Leandro Moratiná 
La ausencia. 

En Italia sobresalen Sannazaro, el Tasso, de cuya Aminta poseemos una excelente 
traducción castel lana, y Guarini, que compuso el Pastor Fido, drama imitado de la 
Aminta; en Francia , R a c a n , Segrais y Fontene l le ; en Po r tuga l , Ribeiro, Miranda, 
Ter re i ra , Rodríguez Lobo, etc.; en Ingla te r ra , Spencer y Pope; en Alemania, 
Kleist, que precedió á Gesner, célebre poeta aleman de mediados del ^ g l o pasado, 
pintor y grabador de pa isa je , cuyos idilios, traducidos en la mayor parte de las len-
guas europeas , le han colocado al f rente de todos los poetas bucólicos modernos. 
Fué tanta la reputación que alcanzaron sus composiciones, á pesar de la frialdad 
con que en su patria fueron acogidas , que muchos críticos las prefieren á todas las 
ant iguas, sin exceptuar las de Teócrito. 



SECCION SEGUNDA. 

D E LAS C O M P O S I C I O N E S O R A T O R I A S . 

ELOCUENCIA ORATORIA, RETÓRICA. 

499. «La elocuencia, dice Capraany, 110 es otra cosa , hablando 
con propiedad, sino el don feliz de imprimir con calor y eficacia en 
el ánimo de los oyentes los afectos que tienen agitado el nuestro.» 

Rlair la def ine :«El arte de hablar de manera que se consiga el fin 
para que se habla.» Y luego añade : «Esta definición comprende sus 
diversos géneros , ora se emplee para instruir, ora para persuadir ó 
agradar. Pero como el objeto mas importante es la conducta , y por 
consiguiente la persuasión, puede definirse la elocuencia, El arte de 
persuadir.» 

El senlido mas usual de la voz elocuencia es el adoptado por Capmany. Cicerón 
parece considerarla de la misma manera cuando d i c e : Quid est eloquenlia nisi con-
tinuus animi motus? Pero en algunos pasajes d e sus obras entiende por elocuencia el 
arte de bien decir, ó el arte de hablar oportunamente; y otras veces, distinguiendo al 
hombre diserto del e locuente , solo da este nombre al que sabe exornar y engran-
decer admirable y magníficamente toda clase de asuntos. A primera vista sorprende 
la variedad de definiciones que en los autores se encuentran; pero basta una ligera 
meditación para que desde luego se note que la divergencia no está en el fondo, 
sino en la forma. Todas las definiciones pueden refer irse naturalmente á una ú otra 
de las dos que acabamos de trascribir . La elocuencia no debe confundirse con la 
abundancia y facilidad en el hablar [afluencia, facundia), ni mucho menos con la 
elegancia del estilo. En castellano la palabra diserto jamás debe confundirse tam-
poco con la palabra elocuente. 

500. No es lo mismo convencer que persuadir: la convicción, s e -
gún Blair, se ejerce en el entendimiento, y la persuasión se dirige á la 
voluntad, á la acción. La Academia de la Lengua da alguna mayor l a -
titud al significado de la voz persuadir. «Es , dice, obligar á alguno 

con el poder de las razones ó discursos que se le p roponen , á que 
ejecute alguna cosa ó la crea.« 

Convencer e s , propiamente hablando, vencer con razones ó argumentos las res is -
tencias del entendimiento : la duda ó la negación. Enunciar ó explanar una verdad 
no es convencer. Si se trata de una verdad ignorada, ins t ru imos; si se trata de una 
verdad conocida, comunicamos simplemente nuestros juicios. Aunque el senlido 
r iguroso de la palabra persuadir es el fijado por Blair, se dice también que persua-
dimos cuando, no con sólidos argumentos , sino apelando á la imaginación y á la sen-
sibilidad, y á razones mas ó menos vagas, conseguimos un convencimiento" i lusorio, 
o mas bien la creencia. 

501. No se limita la elocuencia á la palabra : el lenguaje natural 
expresa y difunde mas rápida y enérgicamente que la palabra misma 
los fenómenos de la sensibilidad. 

Por esta razón decimos que son elocuentes el ges to , el semblante , las miradas 
los g r i tos , las lagr imas , los suspiros . Puede haber elocuencia en las obras de la' 
pintura y de la escultura y de la mús ica : es elocuente el e jemplo; es elocuente el 
silencio. 

502. Tampoco la elocuencia de la palabra se circunscribe á los d is -
cursos oratorios ni á la prosa; mas no puede negarse que su verda-
dero campo es el discurso oratorio. 

La elocuencia resplandece en los rasgos aislados de la conversación y en el d iá-
logo dramatico, en la narración histórica, en la polémica científica, en las mas ele-
vadas especulaciones filosóficas, en las ardientes páginas de nuestros ascéticos, en 
ios cantos de Homero, de Virgilio ó del Dante, y en las divinas inspiraciones de los 
libros sagrados, como brilla en las arengas de Cicerón y Demóstenes, en la fogosa 
y ar rebatadora palabra de los Santos Padres ,ó en las sublimes aspiraciones de Gra-
n a d a , de Masillon y d e Bossuet. 

La elocuencia, como la poesia, penetra sin excepción en todas las regiones del 
pensamiento. La poesia es la luz que hermosea ; la elocuencia, el calor que vivifica ó 
la centella que destruye. La palabra muer ta del l ibro no producirá jamás los efec-
tos prodigiosos q u e en las asambleas numerosas produce la palabra improvisada v 
ardiente del orador que defiende con brio los mas grandes y mas caros intereses de 
los pueblos y de la rel igión, contra las asechanzas y esfuerzos de la ignorancia del 
egoísmo, de la ambición y de la impiedad. El gesto, la fisonomía, la mirada, el tono 
de la voz todo contribuye á g rabar mas profundamente el sentido, v á avivar el 
calor de los afectos. 

Por cuyo motivo, y por no separarnos del uso generalmente admitido, hemos juz-
gado conveniente hablar de la elocuencia en este tratado de las composiciones ora-
torias , a pesar de que en toda clase de composiciones tiene mayor ó menor cabida 
Por la misma razón las voces oratoria y elocuencia se confunden frecuentemente! 
como cuando decimos elocuencia forense, elocuencia sagrada, etc. 

503. La elocuencia es un don de la naturaleza, que se perfecciona 



y desenvuelve por medio del arte. En los momentos supremos de la 
vida, siempre que una circunstancia extraordinaria conmueve pro-
fundamente nuestro ánimo, apenas hay hombre que no sea elocuente. 
Pero el a r t e , apoyado en la naturaleza, ha conseguido que la pala-
bra h u m a n a , subordinada á la reflexión y dócil ins t rumento de la 
voluntad, se convirtiese en arma poderosa de la verdad, de la jus t i -
cia, de la moral y de la religión. 

De aquí ha nacido la oratoria (ars oratoria) ó arte de emplear el 
pensamiento y la palabra para la consecución de un fin determinado, 
que generalmente es la aplicación de la verdad ( general ó concreta ) 
á un caso particular, la realización de lo útil y de lo bueno. 

Es indudable que los hombres r u d o s , los pueblos salvajes , of recen modelos de 
elocuencia na tura l , ó inas b i e n , de expresiones elocuentes; pero ni Demóstenes, ni 
Cicerón, ni Bossuet habrían podido componer el menor de sus discursos , sin la 
constancia , sin el amor al estudio y al a r t e , que no les abandonó un solo momento. 
En medio del f u ro r de la pelea , de las conmociones populares, de las asambleas 
tu rbu len tas , do quiera que se irritan y se desbordan con furioso ímpetu las pasio-
nes , nacen de los labios mas rudos elocuentísimos rasgos dignos de trasmitirse á 
la posteridad ; mas para combatir f rente á f ren te las preocupaciones hondamente 
arraigadas ; para t r iunfar de la inconstancia de los atenienses y del oro de Filipo; 
para anonadar la osadía de un Catilina ; para salvar á una nación de una bancarota 
inminente ; para sostener la causa de la desvalida Irlanda ; para hacer resonar la voz 
de la religión en los pechos gangrenados por el vicio, la frivolidad y el escepticismo, 
no basta haber nacido con las dotes mas privilegiadas, sino que es indispensable 
una voluntad de hierro para el trabajo, porque solo á fuerza de largos combatos y 
sufrimientos pueden adquir irse la ciencia, el conocimiento del h o m b r e , y el l ibre 
imperio de la imaginación, d e las pasiones y de la palabra. 

504. Por consiguiente, lo que mas caracteriza la oratoria y la d is -
tingue esencialmente de la poesía, es la subordinación del pensa-
miento y de la palabra á un fin práctico, úti l , y por lo tanto extraño al 
arte (la formación de una ley, su aplicación, la reforma de las cos -
tumbres , etc.). 

Mas aunque no sea su fin directo la expresión de lo bello; aunque r igurosamente 
hablando, no pertenezca á las bellas a r tes ; como, por otra p a r t e , admite en la for -
ma ( p l a n , estilo) cierta libertad que no tolera la obra puramente científica ; como 
para conseguir un fin determinado echa mano de todos los recursos de la imagina-
ción y de la sensibil idad, no cabe poner en duda que tiene grandes puntos de con-
tacto con la poesia, y que merece un lugar muy preferente en los t ra tados d e bellas 
ar tes en gene ra l , y especialmente en los de l i teratura. 

« La elocuencia {oratoria), dice Kant , es el ar te de dar á un ejercicio sèrio del en-
tendimiento el carácter de un juego libre de la imaginación : la poesía es el arte de 
dar á un libre juego de la imaginación el carácter de un ejercicio sèrio del enten-
dimiento.» 

Hegel opina que « la idea de la elocuencia no debe buscarse en la libre organiza-

cion poética de la obra de arte , sino mas bien en la simple conformidad á un fin » 

c o m D 3 e ° r i ^ m Í e n t 0 , e n C ¡ e r r a r d e D n ¡ C Í O n d e B l a i r ' y d e l a n i i s m a ' » a n e r a 

comprende Cicerón cuantas veces dice que todo el arte de la elocuencia se cifra en 
hablar oportunamente (§ 409). 
.1 f i L a l f 6 ' P , ° e t a , a eM-P

J
ref Í°n d e 1 0 b e l l ° y e I P , a c e r P u r o 1 u e 'o bello produce; 

bb l í n , p r a a £¡r e S 1 3 ¡ , ( < ; convencimiento, la pe rsuas ión) : el poeta dispone 
l ibremente de os materiales de la ob ra ; el orador, tanto en la elección como en la 

° S U T r d l n a í ° t a \ f i n , i m p u e s t 0 : e l r , o e t a s e principalmente 
a la imaginación y a la sensibilidad; el orador somete la imaginación y la sensibili-
dad a la razón a las circunstancias. La-Harpe, en la introducción del libro secundo 
dice q u e , al dejar la poesía para t ratar de la e locuencia , se le figura que pasa de 
as diversiones de la juventud á las graves ocupaciones de la edad madura / p o r q u e 

la poesía está dedicada al placer, y la elocuencia á los negocios. Señala lo puntos 
^ 1 1 6 1 , 6 1 3 e ' ° C U e n C Í a C 0 " 1 3 P 0 e s í a ' r econodendo que el orador deb 

tener la imaginación que pinta y mueve , asi como el poeta jamás debe perder de 
vista la razón. Fenelon dice que la poesía no se diferencia de la elocuencia sino en 

e l Z T T J C 0 " r a S g ° S m a s a t r e V Í d ü S ; P e r o l u e S ° r e c t i í i c a ó limita 
esta i dea , excluyendo del discurso todo lo que no tiene mas objeto que agradar. 

505. El discurso oratorio adquiere todavía un carácter mas peculiar 
cuando el orador , frente á frente de un enemigo empeñado en soste-
ner el combate , tiene que vencer fuertes resistencias, ya del enten-
dimiento, ya de la voluntad. En la discusión despliega el arte oratorio 
todos sus recursos, y la elocuencia su poder . 

Por esto se ha comparado la oratoria con la táctica , y es indudable que se nolan 
mil puntos de analogía entre los principios fundamentales de ambas ar tes 

Una discusión es una batalla : un orador es un general que estudia el lerreno 
que mide las luerzasdel enemigo, que calcula las contingencias, que medita s u p l a n ' 
que avanza o re t i ra , que embis te de f rente ó ataca por el flanco, que ora se pre-

c r S n V 3 ° , r a H 0 ' T t Í e D d e l a Z ° S y a m , a e m b o s c a ^ s , que en los momentos 
victoria 3 r l e ' y C n S U 8 e n Í 0 ' d a U n g ° ' p e a t r e v ¡ d 0 y a r r e b a l a l a 

Los sofistas g r iegos , mas ejercitados en el torneo q«e en el campo de batalla, 
abusaron de esta especie de estrategia oratoria. El justo desprecio con que los miró 
la escue a de Zenon no debe hacerse extensivo al arte en genera l ; tanto valdría im-
™ r , 'a e c t í c a , o s a b u s o s d e l a l o g í s t i c a . Kant , al hablar de la importancia 
espectiva de las bellas a r tes , trata con cierto desden al arte de persuadir é de en-

9yrpor medio de una hermosa apariencia (ars oratoria). Platón babia manifes-

a sL y s a i b1 lh l lT rV , Í g 0 r Í S m 0 ; 6 5 ¡ , n Ü U I C U a N t 0 S C d ¡ S a ' p o r ( l u e l a imaginación y 
e l h " ' t ! reclaman sus fue ros , lo mismo que el entendimiento. Como no se 
cambie la naturaleza del h o m b r e ; como no se destruyan su fantasía y sus pasiones 
la elocuencia será , conforme dijo Eur íp ides , la soberana de las almas. La oratoria 
es un arma ofensiva y defensiva: en manos del asesino es instrumento de mal ; en 
manos del noble caballero defiende la justicia y señala el camino del heroísmo. Lo 
propio sucede con la ciencia, con la poesía , con todas nuestras facultades y con 
todos nuestros medios de acción. 

506. Otra de las causas que mas influyen en el carácter especial de 



las composiciones oratorias, es la circunstancia de pronunciarse ante 
un auditorio mas ó menos numeroso. La emocion se trasmite rápida-
mente del orador á los oyentes, y de estos al orador, y parece que 
su intensidad aumenta en razón directa del número de personas que 
la experimentan. 

Los movimientos apasionados y vehemen tes , que electrizan á una asamblea muy 
numerosa , parecerían los arrebatos de un loco si se empleasen en una reunión de 
pocas personas, y comunicarían al estilo de un libro un tono afectado y declamatorio. 

Los tr ibunales, el templo, las asambleas políticas , la plaza públ ica , el campo de 
batalla , son los grandes teatros donde vuela á conqu i s t a r sus laureles la elocuen-
cia. O'Connell fué mas grande en los meelings que en el Par lamento; la antigua tri-
buna dé l a s a rengas , elevándose sobre las inconstantes oleadas de la m u c h e d u m -
bre , era mas propia de la elocuencia fogosa y a r reba tadora , que los escaños de los 
tribunales y congresos modernos. 

El escritor parece que se dirige individualmente á los lec tores ; el orador se en-
cuentra en comunicación directa con la entidad llamada público, y esta sola circuns-
tancia releva la importancia de su palabra. 

En la obra dramát ica , escrita para ser representada ante un público nume-
roso (§ 417), el poeta y el espectador mismo desaparecen: en la composicion orato-
r i a , por el contrar io , se manifiesta en todas sus partes de una manera profunda la 
personalidad del orador , y su relación directa con el auditorio. Ya que en otra oca-
siou notamos los puntos de afinidad entre el poema dramático y el discurso orato-
rio, convenia ahora fijar la atención en esta diferencia radical que los separa. El 
lenguaje vulgar sabe apreciarla cuando distingue al público ó espectadores de un 
teatro, del auditorio ó de los oyentes á quienes se dir ige el orador. Habet enim mul-
litudo vim quamdam talem, ut quemadmodum tibicem sine tibiis can ere, sic orator, 
sine multitudine audiente, eloquens esse non possit. (Cíe., Be oral., n , 8o.) 

507. Por último, la improvisación es el complemento, el alma de 
la composicion oratoria. El discurso que se recita de memoria ocupa 
un término medio entre las obras destinadas á la lectura y las oracio-
nes improvisadas. 

Pero si el orador no posee en un grado muy eminente el difícil arle de la decla-
mación, la pronunciación impresiona mucho menos que la l ec tura , y p u e d e , cuando 
es muy defectuosa, destruir completamente el efecto de los mas elocuentes dis-
cursos. Los oradores que escriben de antemano sus arengas, son generalmente frios 
y afectados, porque los esfuerzos de la memoria literal fatigan y oscurecen el en-
tendimiento y entibian los afectos. 

El que recita de memor ia , estableciendo una especie de divorcio entre el pensa-
miento y la pa labra , convierte fácilmente su carácter de orador en el de un mal có-
mico. Por el contrario, el que despues de una meditación profunda ha conseguido 
dominar una mate r ia , ha ordenado el plan é ideado inter iormente la forma mas 
conveniente, se en t rega , lleno de confianza, á la inspiración del momento. Los 
mismos esfuerzos de su entendimiento en el instante de la creación animan su mi -
rada é inflaman su pecho: la i dea , la palabra, el tono de la voz , la expresión del 
semblante , la acción, todo nace á un tiempo y se manifiesta espontáneamente unido 
por el misterioso lazo de la vida. 

En el discurso recitado esta unión no puede ser lan espontánea , porque no es 
producto de la na tura leza , sino del arle. Un mediano discurso improvisado cautiva 
mas la atención del auditorio que un buen discurso dicho de memoria. 

Por otra pa r t e , en ciertos géneros de elocuencia la improvisación es una necesi-
dad. ¿ De qué le serviría al orador político escribir las mejores a r engas , si careciese 
del ar te de la improvisación ? La necesidad de contestar á un a rgumento no previsto, 
el nuevo giro dado á la discusión, las mil circunstancias que impensadamente sobre -
viniesen , podrían inutilizar del todo su obra. El orador recibe á veces del audi tor io 
mismo sus mas bril lantes inspiraciones. Además de que el audi tor io no es una masa 
i ne r t e , que pueda moverse al capricho de ningún h o m b r e : en el retiro del gabinete 
sera posible calcular, mas no decir fijamente qué especie de resortes convendrá to-
car. El orador cede á veces, para mejor conseguir su ob j e to ; no intenta caminar 
contra el viento de las pasiones; antes sigue su curso, y como experimentado pi-
loto, aprovecha su f u e r z a , y libra ¡la nave del naufragio. «Para persuadir á los de -
m a s , dice Villemain, es preciso pensar jun tamente como ellos y al mismo tiempo 
que ellos.» v r 

508. La retórica es la teoría de la oratoria d de la elocuencia, de la 
misma manera que la poética es la teoría de la poesía ( § 7 ) . Cicerón 
y Quintiliano dividieron la retórica en cinco pa r t e s : invención, dispo-
sición , elocucion, memoria y pronunciación. 

Esta división es sumamente filosófica y aplicable, en cuanto á sus t res pr imeros 
miembros , a todos los géneros l i terar ios, puesto que para componer una obra es 
preciso reunir antes que todo los mater ia les , disponer luego el plan, y cuidar por 
ul t imo, de embellecer convenientemente la expresión. Y supuesto que el discurso 
oratorio, ya escrito, ya improvisado, debe pronunciarse en público, es indispensable 
también que el orador adquiera lodo el imperio posible sobre la memoria volun 
t a n a , y que dé á la voz, al semblante y al gesto una forma ar t ís t ica, natural v ade-
cuada al discurso. J 

Aristóteles no expone formalmente esta división; pero, exceptuando el tratado 
de la Memoria, la sigue en su obra , y en varios pasajes la indica de un modo bas-
tante explícito ( l ib . o.«, cap. i) . En el cap. m , libro o. "de las Instituciones oratorias 
da Quintiliano una b reve noticia de las opiniones de algunos retóricos acerca de 
esta cuestión de método. 

Oportet igitur esse in oratore inventionem, dispositionem, eloculionem, memoria,n 
etpronuntiationem. Inventio est excogitatio rerum verarum aut verisimilium, aua; 
causan probabilem reddant. Dispositio est ordo el distributio rerum; num demons-
tra!, quid quibus m locis sil coUocanáum. Elocutio est idoneorum verborum el sen-
ten,larumad inventionem accomodatio. Memoria est firma animi rerum et verborum 
et. disposilioms perceptio. Pronuntialio est vocis, vultus, gestus moderalio cum ve-

( C . c Á d Her. J i T Í ' ' c a p ' T " P°'erÍm"S' arte' ^alione, exercilatione. 

509. Sin desviarnos en la sustancia del sistema tan sábiamente 
adoptado por los antiguos maestros del arte de bien decir , dividiremos 
esta sección en tres capítulos. Trataremos: 
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1.° Del orador y del auditorio. 
2.° Del discurso oratorio. 
5.° De los distintos géneros de composiciones oratorias. 

CAPITULO P R I M E R O . 

DEL ORADOR Y DEL AUDITORIO. 

I . — C U A L I D A D E S D E L P E R F E C T O O R A D O R . 

510. El orador perfecto debe , en concepto de Cicerón, reunir á 
las cualidades del filósofo las del poeta y las de los grandes actores. 

Además de una razón sólida, de un espíritu generalizador, analítico 
y metódico, de un juicio rápido y seguro; además del ingenio y cau-
tela del dialéctico, debe estar dotado de una imaginación rica y viva, 
y de un corazon tan lleno de los mas suaves y penetrantes afectos, 
como de las pasiones mas fogosas y arrebatadoras, y por último, de 
un natural comunicativo y simpático (facilitas), con que atraiga y cau-
tive los ánimos. 

Por medio del es tudio de la filosofía y de las c iencias en general d e b e r á cult ivar 
el o r a d o r su in te l igencia : la dialéctica aguzará su ingen io , la psicología y la filosofía 
moral le enseñarán á conocer al h o m b r e , y según el género d e e locuencia á q u e se 
d e d i q u e , las ciencias pol í t icas , la leg is lac ión , la j u r i s p r u d e n c i a , la teología s e r á n 
como el pun to céntrico de sus medi tac iones . La contemplación d e la naturaleza y d e 
la vida h u m a n a , la h is tor ia , las artes, la noble ambición d e la v i r tud y d e la g lor ia , 
encenderán su fantasía y su corazon. 

Cicerón rep i t e mil veces q u e en la escuela de los filósofos, y no en la de los r e t ó -
r i c o s , es d o n d e debe ap rende r se la ve rdadera elocuencia. Per íc les oyó á Anaxágo-
ras , y Demóstenes á Platón. El mismo orador romano f u é á Grecia á b u s c a r l o s t e s o -
ros de la filosofía. Positura sil igitur in primis sine philosopliia non posse e f f i c i , quem 
qucerimus, eloquentem: non ut in ea tamen omnia sint, sed ut sic adjuvet, ut palestra 
kistrionem (ORATOR., 4.) 

Comple ta rán esta educación intelectual el estudio d e la r e t ó r i c a , y sobre todo, de 
la parte mecánica d e la e locuc ion , la atenta análisis d e las orac iones m a s notables , 
en t re las cua l e s debe e leg i r se una que sirva de término general de comparac ión , y 
luego un e je rc ic io bien d i r ig ido , q u e en ningún g é n e r o l i terario es tan indispensa-
ble c o m o en el o r a to r io ; p o r q u e la improvisac ión , además d e un la rgo y penoso 

511 Una memoria firme y pronta es otra de sus cualidades indis 
pensables. La memoria lenta y perezosa, que exige grandes e f e " 
de concentración; que solo vive y fructifica en medio de la soledad 
y del silencio; que busca con frecuencia el auxilio de las a l n f t t 
nes y medios artificiales, puede bastar al e s c r i t o mas n o l 

^ • E S E r s s c r í r ? 

pensahle i ' « d o « X b S m " f 5 ? 1 " ™ ™ " 
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y del asunto. En CUMIO T m ^ ^ »' " í s m o 
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n o , mas per judica q u e f a v o r e c e d p e n o d ° " r f d a C t a d o s d e a n t e m a " 
expresion improvisada * ° " a S ' e m p r e p r o d u c i r á m e Í ° r e fec to la 
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1.° Del orador y del auditorio. 
2.° Del discurso oratorio. 
3.° De los distintos géneros de composiciones oratorias. 

CAPITULO P R I M E R O . 

DEL ORADOR Y DEL AUDITORIO. 

I . — C U A L I D A D E S D E L P E R F E C T O O R A D O R . 

510. El orador perfecto debe , en concepto de Cicerón, reunir á 
las cualidades del filósofo las del poeta y las de los grandes actores. 

Además de una razón sólida, de un espíritu generalizador, analítico 
y metódico, de un juicio rápido y seguro; además del ingenio y cau-
tela del dialéctico, debe estar dotado de una imaginación rica y viva, 
y de un corazon tan lleno de los mas suaves y penetrantes afectos, 
como de las pasiones mas fogosas y arrebatadoras, y por último, de 
un natural comunicativo y simpático (facilitas), con que atraiga y cau-
tive los ánimos. 

Por medio del estudio de la filosofía y de las ciencias en general deberá cultivar 
el orador su inteligencia: la dialéctica aguzará su ingenio, la psicología y la filosofía 
moral le enseñarán á conocer al hombre , y según el género de elocuencia á que se 
dedique , las ciencias políticas, la legislación, la jurisprudencia, la teología serán 
como el punto céntrico de sus meditaciones. La contemplación de la naturaleza y de 
la vida humana , la historia, las artes, la noble ambición de la virtud y de la gloria, 
encenderán su fantasía y su corazon. 

Cicerón repite mil veces que en la escuela de los filósofos, y no en la de los re tó-
r icos , es donde debe aprenderse la verdadera elocuencia. Pericles oyó á Anaxágo-
ras, y Demóstenes á Platón. El mismo orador romano fué á Grecia á buscarlos teso-
ros de la filosofía. Positura sil igitur in primis sine philosopliia non posse effici, quem 
qucerimus, eloquentem: non ut in ea tamen omnia sint, sed ut sic adjuvet, ut palestra 
kistrionem (ORATOR., 4.) 

Completarán esta educación intelectual el estudio de la re tór ica , y sobre todo, de 
la parte mecánica de la elocucion, la atenta análisis de las oraciones mas notables, 
entre las cuales debe elegirse una que sirva de término general de comparación, y 
luego un ejercicio bien dirigido, que en ningún género literario es tan indispensa-
ble como en el oratorio; porque la improvisación, además de un largo y penoso 

511 Una memoria firme y pronta es otra de sus cualidades indis 
pensables. La memoria lenta v perezosa, que exige grandes e f e " 
de concen.racton; que solo vive y fructifica en medio de la soledad 
y del silencio; que busca con frecuencia el auxilio de las a l n f t t 
nes y medios artificiales, puede bastar al e s c r i t o mas n o l 
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Ya se dijo (§ 507) que Cicerón y Quinli l iano, desviándose del e jemplo de Aris tóte-
l e s , consideraban el a r t e de la memor ia como una de las par tes de la retór ica. 

512. Pero de poco le servirían al orador todas estas facultades, si 
careciese de aquel talento práctico, de aquel discernimiento y pru-
dencia que no se adquiere en los libros ni con la meditación solitaria, 
sino en el trato civil, en medio del bullicio de los negocios, de los 
contratiempos y luchas del mundo , que es en donde estudiamos d i -
rectamente al h o m b r e , y donde mejor podemos completar el cono-
cimiento de nuestro propio corazon. Prudentiam quodammodo esse 
divinationcm. (COR. NEP. , in vita Attici.) 

til t ra to y conocimiento directo del mundo aumentan la viveza del i n g e n i o , la 
pront i tud del raciocinio, la facilidad de la pa labra , la elegancia y sol tura de la ac-
ción , y templan la aspereza que la medi tac ión solitaria imprime en el c a r á c t e r , y 
contribuyen por lo tanto á perfeccionar el don de a t raer los ánimos. 

Los poetas mas subl imes , los mas eminentes filósofos, los escr i to res de m a s nom-
b rad l a , son con f recuencia malísimos o r ado re s ; sus p rofundas especulaciones son 
á veces su mayor enemigo. AI cont rar io , sin necesidad de g randes e s tud io s , llegan 
á conquistar en la ora tor ia merec ido r e n o m b r e muchas personas q u e , lanzadas á la 
vida act iva, adquieren un conocimiento práctico de los negocios. Demóstenes y Ci-
cerón estudiaron y medi taron muchís imo, pero tomaron también una par te muy ac-
tiva en los acontecimientos de s u época. Atqui ego illum quem instituo, romanum 
quemdam velim esse sapientem, qui non secretis dispulationibus, sed rerum experi-
menlis atque operibus, vere civilem virum exliibeat. (QUINT. , xn , 2.) El a is lamiento 
completo perjudica á lodos los que dedicau su vida al es ludio; pero á nadie p e r j u d i -
ca tanto como al orador . A los que pensaban que el sabio debia huir del t ra to de los 
hombres y de los negocios, contestaba Cicerón : «Si lodos pensásemos y obráse-
mos como el los, no disf rular ian del ocio de q u e tanto se vanaglorian.» 

515. Además de la prudencia necesita el orador una completa se-
renidad de espíritu, un valor contenido y juicioso, y sobre todo, el 
imperio de sí mismo, que es una de las cualidades que mas deben 
adornarle. 

El orador no se abandona como el poeta á la corriente de la inspi rac ión; en los 
momentos de mas en tus iasmo no p ie rde de .vista el fin , y conserva el pleno domi-
nio de su voluntad. 

El orador no recibe las inspiraciones de Apolo ni de las m u s a s , no suf re los to r -
mentos de la P i tonisa ; e s el dios q u e con su mirada apaga los incendios y calma las 
tempestades . En medio del tumulto y del peligro sabe conservar la entereza de su 
pecho ; nunca las asechanzas del enemigo le encuentran desprevenido; su en tend i -
miento brilla como un rayo de luz en medio de las continuas distracciones que le 
asal tan, y de las pasiones que intentan ofuscar le . Sin perder de vista un instante al 
aud i io r io , debe oírse con t inuamente , no para aplaudir el re t in t ín de sus palabras , 
sino para g raduar el efecto q u e p roducen , y moderar la expresión ó aumen ta r s u 
vehemencia, según lo r equ ie ran las c ircunstancias del momento. 

514. Además de estas dotes inestimables, debe el orador estar 
adornado de todas las buenas prendas morales, que tanto aumentan 
la autoridad de la palabra, esparciendo también en el discurso un e n -
canto irresistible. La honradez es la primera virtud del buen orador. 

Si carec iese de e l l a , se veria obligado á fingirla. Y no bas ta que sea honrado , 
sino que debe p a r e c e r l o ; porque cuando el audi tor io t iene un mal concepto de la 
moral idad del o r a d o r , cierra el oído á las mejores razones . 

_Quinliliano sostiene con empeño la definición que dió Catón del orador (§ 155), y 
mega los cargos que por algunos se dirigían contra Demóstenes y Cicerón. Desgra-
c iadamente la historia nos -presenta mil e jemplos de o radores notables , q u e están 
léjos de poder presentarse como modelos de buenas c o s t u m b r e s ; pero e s i ndudab le 
q u e , dadas iguales c i rcuns lauc ias , el orador virtuoso aventajará s iempre al q u e 
t iene que s imular la v i r tud , porque nunca la ficción es tan poderosa como la rea l i -
dad . Además de q u e , en los momentos en q u e el orador habla con pasión y e locuen-
cia de lo b u e n o y de lo j u s t o , no p u e d e menos de sentir lo que d i c e ; si sus cos tum-
bres se hallan en discordancia con sus pa labras , debe esto cons iderarse como una 
de las infinitas con t rad icc iones del espír i tu humanq. 

Longius lendithoc judicium meum: ñeque enim tantum dico, cumqui mihi sil ora-
tor virum bonum esse oportere, sed ne futurum quidem oratorem nisi virum bonum. 
(QUI.NT. , x n , 2. Véase todo el capítulo.) 

515. El hombre verdaderamente virtuoso ama con entrañable amor 
á sus semejantes; porque la caridad es la raíz de todas las demás vir-
tudes. La benevolencia e s , por lo tan to , otra de las cualidades que 
en opinion de los retóricos debe poseer el perfecto orador; y ninguna 
es en efecto mas propia para conciliarse las simpatías del auditorio. 

Amamos á los que nos a m a n , nos hallamos inclinados á c r ee r l e s , y les obedece-
mos sin repugnancia c u a n d o , inspirados por una caridad v e r d a d e r a , nos amonestan 
con palabras llenas de suavidad y dulzura . La vir tud no es de condicion huraña é 
in t ra tab le , ni es enemiga del h o m b r e ; a m e s bien le aconseja y le protege con el 
dulce amor de una madre . Nada mas san to q u e la jus t ic ia ; nada mas innoble q u e la 
venganza. 

516. A la bondad y benevolencia deben añadirse la modestia y la 
dignidad. La vanidad y el orgullo enajenan las voluntades : el amor 
propio de los demás excita y exacerba nuestro amor propio y nos 
rebaja. Pero no debe confundirse la modestia con la timidez n i con 
la humillación excesiva ó falta de dignidad. 

«El yo es odioso, decia Pascal ; le a b o r r e c e r é s iempre : es el enemigo, y quisiera 
ser el t irano d e lodos los demás .» Habet enim mens nostra natura sublime quiddam 
et impatiens superioris, et erectum Ab aliis ergo laudemur: nam ipsos. ut De-
mosthenes ait, erubescere, etiam quum ab aliis laudabimur decet. (QDINT. , XII , 1.) 
P lu ta rco , al comparar á Cicerón con Demóstenes , acusa al p r imero de inmodest ia . 
Quintiliano se es fuerza en de fende r al orador de liorna. El orador podrá manifes tar 



desconfianza de sus f u e r z a s , pe ro no de la c a u s a ; a n t e s bien debe manifes tar s i em-
pre la segur idad que nace de l íntimo convencimiento y del verdadero ce lo . Verum 
eloqueatia ut indecora jactatio, ila nonnunquam concedenda flducia est Sed 
istud magis minusve est viliosum et pro personis dicentium; defendilur etenim ali-
quatenus cetate, dignitate, auctoritate. (QOINT., xi , 1 . ) Una t imidez excesiva puede 
eclipsar ó anu la r comple tamente las m e j o r e s disposiciones. No es la p r imera cual i -
dad del o rador el s e r audaz y desve rgonzado , como, hablando en chanza, sue l e d e -
c i r s e : mas ¿podr ía inspirar confianza á los o . ros qu ien d e si m i s m o desconfiase? La 
t i m i d e z p rov iene muchas veces de la verdadera modes t i a , pe ro con m u c h a f r ecuen -
cia e s hija de un solapado a m o r propio. Nada es tan r epugnan te c o m o la t imidez v la 
modes t i a fingidas. 

No e s incompatible la modestia con la elevación de c a r á c t e r , con la dignidad 
con la confianza y firmeza, q u e son indispensables al q u e levanta su voz ante un 
publ ico mas o menos i lustrado. La adulación servil n o es benevolencia ni m o d e s -
tia , sino bajeza indigna y r e p u g n a n t e . 

517. Por último, la gallardía del cuerpo, la nobleza y animación 
del semblante, la gracia y dignidad de la acción, y sobre todo , una 
voz robusta, clara, sonora, expresiva y simpática, dan brillo v realce 
á las preciosas dotes del ánimo. 

En el t rato civil podemos observar todos los dias lo m u c h o q u e es tas p rendas ex -
t e r i o r e s cont r ibuyen á predisponer en favor ó en contra d e las p e r s o n a s El t ra je 
m i s m o influye n o t a b l e m e n t e en el concepto q u e f o r m a m o s de los d e m á s . Y es q u e 
la fo rma y apos tura del c u e r p o , la expresión del s emblan te , la v o z , el ademan v 
has ta el t r a j e , re t ra tan con mas ó menos fidelidad las cua l idades del alma 

La de fo rmidad de l c u e r p o , la groser ía de los m o d a l e s , una voz g a n g o s a , chi l lo-
n a , déb i l , o s cu ra , e t c . , un traje r id ículo ó improp io , bas tan para inut i l izar del todo 
ios mejores d i scu r sos . Sin embargo , mucho p u e d e el ta lento . «Si f lor tensio se p r e -
senta a los rostros con una ba rba asquerosa y d e s c u i d a d a , y una ver ruga debajo del 
o j o , se des tern i l la rán de risa los romanos . Pero ¿ q u é impor ta que C i c e r ó n . cuando 
escr ibe , lleve desceñida la c in tura y tenga un garbanzo en la nariz.» (CORHENIN.) 

I I . — D E L A U D I T O R I O . 

318. Dirigiéndose la oracion pública á un auditorio determinado, 
e l orador deberá estudiar muy profundamente el carácter de este au -
ditorio, su grado de inteligencia, sus preocupaciones, sus principios 
sus creencias, sus gustos, ele. A veces las mejores razones no serian 
las mas convenientes. Y los grandes oradores, no solamente estudian 
al auditorio, sino que al tiempo mismo de la improvisación saben es-
piar los mas ligeros movimientos y penetrar en lo mas recóndito de los 
ánimos, recibiendo quizás sus mas eficaces inspiraciones de las cir-
cunstancias del momento (§ 507). 

A veces p u e d e sacarse muy buen par t ido de los mismos extravíos y preocupaciones 
del aud i to r io . No se crea por esto q u e la bondad del fin jus t i f ique la inmoral idad de 

los med ios : en la o ra to r i a , como en la g u e r r a , es licito a rmar lazos y emboscadas 
al e n e m i g o ; pe ro la g u e r r a misma t iene sus l í m i t e s , q u e no es permi t ido r o m p e r 
sin a t r ae r se la abominación d e todos los pechos honrados . En las composiciones d i -
rigidas al público en genera l no d e b e consul tarse el parecer y gus to de los demás ; 
en la ora tor ia todo depende d e las c i rcuns tanc ias , todo es relat ivo. La ciencia y la 
poesía pueden desdeñar el aplauso, dado que las generac iones f u t u r a s han d e vengar 
al au to r d e las injust ic ias de los c o n t e m p o r á n e o s ; p e r o la orator ia vive d e lo p r e -
sente . 

La obra dramát ica que aspira á la r e p r e s e n t a c i ó n , par t ic ipa a lgún tan to de e s t e 
carác te r de la oratoria (§ 418); bien q u e , por otra pa r te , d e b e t e n e r s e en cuenta q u e 
el poeta d ramát i co el ige l ibremente el a r g u m e n t o , y el o rador t raba ja s o b r e un p ié 
forzado. 

Semper oratorum eloquentice moderalrix fuit auditorum prudentia. Omnesenim. 
qui probari volunt, voluntatem eorum, qui audiunt, intuenlur, ad eamque, et a 'd 
eorum arbitrium et nutum tolos se fingunt el accommodanl. (Cíe . , De oral., 9.) 

519. En el carácter y gustos del auditorio influyen la edad, el sexo, 
el estado ó dignidad, la educación, el c l ima, las circunstancias de 
lugar y t iempo, etc. 

No se hablará lo mismo ante el Sobe rano , q u e an te un mag i s t r ado ó una a c a d e -
mia ; ni an te un senado c o m p u e s t o d e personas ancianas y de elevada ca tegor ía , que 
an te una cámara popular ó ante la turbulenta m u c h e d u m b r e d e la plaza públ ica . Un 
audi tor io español no tiene la calma d e un auditorio i n g l é s ; las ideas políticas q u e en 
cier tas ocasiones en tus i a sman , caen al poco t i empo en r id ículo desc réd i to : pasan 
épocas d e felicidad y c a l m a , y épocas to rmentosas y l lenas de af l icciones, épocas de 
infantil c redu l idad y épocas de r epugnan te escept ic i smo. Todo d e b e tenerlo en 
cuenta el o rador que ambic ione los honores de l t r iunfo . 

«Cuatro cosas deben se r cons ide radas en la elocuencia pa r l amen ta r i a : el carác-
ter d é l a nac ión , el genio d e la l e n g u a , las neces idades polí t icas y sociales d e la 
época , y la fisonomía del auditorio» «Si la lengua es pomposa y d u l c e , como la 
espoñola ó la i ta l iana , se t endrá en m u c h o la armonía de la expres ión y la sonor idad 
de las desinencias . En los pueblos de organización mus ica l , tanto d e b e cu idarse d e 
l isonjear el oido como de l lenar el a lma.» (CORMEMN.) 

Quis vero nesciat, quin aliud dicendi genus poscat gravitas senatoria, aliud aura 
popularis? cutn etiam singulis judicantibus, non idern apud graves viros, quod le-
viores: non idem apud eruditum, quod militarem, ac rusticum deceat Tenipus 
quoque ac locus egent observatione propria. Nam et tempus tum Imlum, tum triste, lum 
liberum, tum augustum est El loco publico privalione: celebri an secreto, aliena 
civilate an tua, in caslris denique, an foro dicas, interest plurimum ( QUINTILIA-
NO , x i , i . ) 

Pueden comple ta r se es tas obse rvac iones con la lectura de los capí tu los del xii 
al xvii , l ibro segundo de la Retórica de Aristóteles. 

520. Con graves dificultades tiene que luchar el orador para aco-
modarse á las circunstancias especiales de un auditorio prevenido ó 
extraviado, sin faltar por esto á lo que exigen las leyes de la moral y 
del buen gusto; antes procurando merecer el aplauso, no solo de los 
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oyentes á quienes trata de persuadir, sí que también el de todas las 
personas desapasionadas y sensatas. Pero las dificultades crecen mas 
y mas cuando, léjos de presentar una fisonomía marcada , está com-
puesto el auditorio de elementos heterogéneos y divergentes. Con-
quistar en estos casos la aceptación universal, es alcanzar, en cuanto 
cabe, el bello ideal de la oratoria. 

Los miembros de un t r ibunal letrado, ligados por los vínculos de una misma obli-
gación, obedecen á unos mismos principios : en el templo la unidad de creencia 
borra las diferencias de e d a d , sexo, d ignidad, e tc . ; pero en las asambleas políticas 
y en las juntas populares, la diversidad de miras, in te reses , gustos y doctrinas, co-
munica al auditorio una fisonomía multiforme. Lo que á una parte de la cámara pa-
rece elocuente y sub l ime , excita en la otra una irónica sonr i sa ; y al día siguiente 
la prensa periódica hace resaltar mas la animación del cuadro, recargando los colo-
re s . Cormenin sacó una copia de mano maestra . 

C A P I T U L O I I . 

DE LA COMPOSICION ORATORIA. 

I - D E L F O N D O D E L D I S C U R S O O R A T O R I O . 

521. La oratoria, lo mismo que la poesía (§ 247), extiende sus l í-
mites á lodos los objetos del pensamiento, bien que circunscribién-
dose á intentar un resultado de utilidad práctica. Mas su principal 
cargo es la defensa de los grandes intereses (religiosos ó civiles) de 
la sociedad. El discurso oratorio, llamado también oracion, dirige 
particularmente sus esfuerzos á la demostración de una verdad ó á la 
resolución de una cuestión importante. 

Ego, ñeque id sitie auctoribus, materiam esse rhetorices judico, omnes resquce-
cumque ei ad dicendutn subjeclce erunl. (QUINT., II, 21.) Es indudable que existe el 
gérmen de la oratoria s iempre que se emplea la palabra para conseguir un fin de te r -
minado, ya en la conversación mas familiar, ya en cualquiera especie de negociacio-
nes y discusiones; pero la oratoria propiamente dicha supone un fin importante. Por 
esto no se concede el dictado de oradores á los que simplemente se distinguen en 
el ar te de la conversación. 

Los antiguos, atendiendo al mayor ó menor grado de generalidad de las cuestic-

nes, las dividieron en dos géne ros : indefinido y finito. Pertenecían al p r imero las 
cuestiones generales , llamadas en griego tésis y en \¡n\n propositum, consultatio, etc. 
Pertenecían al género finito las cuestiones particulares y limitadas por razón de las 
personas , circunstancias de lugar, t i empo, e t c . : cuestiones llamadas hipótesis en 
griego, y en latin causa, controversia. Las cuestiones indefinidas, puramente espe-
culat ivas, estaban abandonadas á los sofistas; las finitas, esencialmente prácticas» 
eran las que propiamente constituían el objeto de la retórica. Otros dividen también 
las cuest iones en simples, que tienen porobje to la explanación de un t ema ; v. g . : de 
Dios, — d e l a l m a , — d e la v i r tud ; y e n conjuntas, que son l a s q u e versan sobre un 
punto controvertible; v. g . : ¿Es justa la pena de muerte? 

Conviene, finalmente, distinguir bien la cuestión principal de las cuest iones in-
cidentes ó accesorias. 

522. Ni las cuestiones muy abstractas, ni las demasiado concretas 
y erizadas de minuciosos y complicados pormenores , pueden p r e s -
tarse á las galas de la elocuencia. La elocuencia, como la poesía, ocupa 
un lugar intermedio entre lo abstracto y lo vulgar (§ 250). 

Cuanto mas general y abstracta es una cuest ión, mas gana en importancia y tras-
cendencia; pero mas se aleja del alcance de los entendimientos vulgares, y mas se 
eleva también sobre la esfera de los hechos , de los egoístas intereses del momento 
y de las pasiones. Estas cuestiones caen bajo el imperio de la ciencia pura y de la 
descarnada dialéctica. Por el contrario, cuando una cuestión es demasiado concreta 
y erizada de minuciosos y complicados pormenores, sale también del campo de la 
elocuencia para entrar en el dominio de un empirismo vulgar v esencialmente p ro -
sáico. 

Las asambleas par lamentar ias nos están dando continuos ejemplos de lo que aca-
bamos de exponer. Las cuestiones que excitan el interés general son las cuestiones 
políticas, las de partido. Las muy abstrusas y metafísicas no encuentran admirado-
res , ni tampoco pueden granjear grandes triunfos oratorios las s implemente admi-
nistrativas. En el foro las causas criminales interesan mas que las civiles. 

525. Para influir en las decisiones y actos del hombre , no basta 
convencerle, sino que muchas veces es indispensable desviar ó c o n -
trarestar las tendencias é impulsos de su corazon. La oratoria, domi-
nando los ánimos y las voluntades, se vale de la ciencia, de la dialéc-
t ica, de la poesía y de la elocuencia como de simples instrumentos ó 
medios para conseguir un objeto dado. Por esto se dice en las retóri-
cas que el orador debe instruir, agradar y conmover. 

La imaginación y la sensibilidad ejercen grande imperio en nuestros juicios, y mas 
todavía en las determinaciones de la voluntad. Nuestros apet i tos, nuestros deseos , 
nues t ros afectos, nuestras pasiones; en una palabra, tanto los placeres y dolores f í-
sicos, como los placeres y dolores morales, son poderosos estímulos de nuestras ac-
ciones ; de tal suer te , que muchas veces se sobreponen á la razón misma. Video me-
liora proboque, deteriora sequor. 

Erit igilur eloquens is, qui in foro, causisque civilibus ita dicet, utprobet, ut de-
lectet, ut flectat. Probare, necessitatis est; delectare, suavitatis; fiectere, victoria 
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oyentes á quienes trata de persuadir, sí que también el de todas las 
personas desapasionadas y sensatas. Pero las dificultades crecen mas 
y mas cuando, léjos de presentar una fisonomía marcada , está com-
puesto el auditorio de elementos heterogéneos y divergentes. Con-
quistar en estos casos la aceptación universal, es alcanzar, en cuanto 
cabe, el bello ideal de la oratoria. 

Los miembros de un t r ibunal letrado, ligados por los vínculos de una misma obli-
gación, obedecen á unos mismos principios : en el templo la unidad de creencia 
borra las diferencias de e d a d , sexo, d ignidad, e tc . ; pero en las asambleas políticas 
y en las juntas populares, la diversidad de miras, in te reses , gustos y doctrinas, co-
munica al auditorio una fisonomía multiforme. Lo que á una parte de la cámara pa-
rece elocuente y sub l ime , excita en la otra una irónica sonr i sa ; y al dia siguiente 
la prensa periódica hace resaltar mas la animación del cuadro, recargando los colo-
re s . Cormenin sacó una copia de mano maestra . 

C A P I T U L O I I . 

DE LA COMPOSICION ORATORIA. 

I - D E L F O N D O D E L D I S C U R S O O R A T O R I O . 

521. La oratoria, lo mismo que la poesía (§ 247), extiende sus l í-
mites á lodos los objetos del pensamiento, bien que circunscribién-
dose á intentar un resultado de utilidad práctica. Mas su principal 
cargo es la defensa de los grandes intereses (religiosos ó civiles) de 
la sociedad. El discurso oratorio, llamado también oracion, dirige 
particularmente sus esfuerzos á la demostración de una verdad ó á la 
resolución de una cuestión importante. 

Ego, ñeque id sitie auctoribus, materiam esse rhetorices judico, omnes resqua-
cumque ei ad dicendutn subjecta erunl. (QUINT., II, 21.) Es indudable que existe el 
gérmen de la oratoria s iempre que se emplea la palabra para conseguir un fin de te r -
minado, ya en la conversación mas familiar, ya en cualquiera especie de negociacio-
nes y discusiones; pero la oratoria propiamente dicha supone un fin importante. Por 
esto no se concede el dictado de oradores á los que simplemente se distinguen en 
el ar te de la conversación. 

Los antiguos, atendiendo al mayor ó menor grado de generalidad de las cuestic-

nes, las dividieron en dos géne ros : indefinido y finito. Pertenecían al p r imero las 
cuestiones generales , llamadas en griego tésis y en latín propositum, consultatio, etc. 
Pertenecían al género finito las cuestiones particulares y limitadas por razón de las 
personas , circunstancias de lugar, t i empo, e t c . : cuestiones llamadas hipótesis en 
griego, y en latin causa, controversia. Las cuestiones indefinidas, puramente espe-
culat ivas, estaban abandonadas á los sofistas; las finitas, esencialmente prácticas» 
eran las que propiamente constituían el objeto de la retórica. Otros dividen también 
las cuest iones en simples, que tienen porobje to la explanación de un t ema ; v. g . : de 
Dios, — d e l a l m a , — d e la v i r tud ; y e n conjuntas, que son l a s q u e versan sobre un 
punto controvertible; v. g . : ¿Es justa la pena de muerte? 

Conviene, finalmente, distinguir bien la cuestión principal de las cuest iones in-
cidentes ó accesorias. 

522. Ni las cuestiones muy abstractas, ni las demasiado concretas 
y erizadas de minuciosos y complicados pormenores , pueden p r e s -
tarse á las galas de la elocuencia. La elocuencia, como la poesía, ocupa 
un lugar intermedio entre lo abstracto y lo vulgar (§ 250). 

Cuanto mas general y abstracta es una cuest ión, mas gana en importancia y tras-
cendencia; pero mas se aleja del alcance de ios entendimientos vulgares, y mas se 
eleva también sobre la esfera de los hechos , de los egoistas intereses del momento 
y de las pasiones. Estas cuestiones caen bajo el imperio de la ciencia pura y de la 
descarnada dialéctica. Por el contrario, cuando una cuestión es demasiado concreta 
y erizada de minuciosos y complicados pormenores, sale también del campo de la 
elocuencia para entrar en el dominio de un empirismo vulgar v esencialmente p ro -
sáico. 

Las asambleas par lamentar ias nos están dando continuos ejemplos de lo que aca-
bamos de exponer. Las cuestiones que excitan el interés general son las cuestiones 
políticas, las de partido. Las muy abstrusas y metafísicas no encuentran admirado-
res , ni tampoco pueden granjear grandes triunfos oratorios las s implemente admi-
nistrativas. En el foro las causas criminales interesan mas que las civiles. 

525. Para influir en las decisiones y actos del hombre , no basta 
convencerle, sino que muchas veces es indispensable desviar ó c o n -
traresta r las tendencias é impulsos de su corazon. La oratoria, domi-
nando los ánimos y las voluntades, se vale de la ciencia, de la dialéc-
t ica, de la poesía y de la elocuencia como de simples instrumentos ó 
medios para conseguir un objeto dado. Por esto se dice en las retóri-
cas que el orador debe instruir, agradar y conmover. 

La imaginación y la sensibilidad ejercen grande imperio en nuestros juicios, y mas 
todavía en las determinaciones de la voluntad. Nuestros apet i tos, nuestros deseos , 
nues t ros afectos, nuestras pasiones; en una palabra, tanto los placeres y dolores f í-
sicos, como los placeres y dolores morales, son poderosos estímulos de nuestras ac-
ciones ; de tal suer te , que muchas veces se sobreponen á la razón misma. Video me-
liora proboque, deteriora sequor. 

Erit igilur eloquens is, qui in foro, causisque civilibus ita dicet, utprobet, ut de-
lectet, ut flectat. Probare, necessitatis esl; delectare, suavitatis; flectere, victoria; 



namidunum ex ómnibus ad oblinendas causas potest plurimum. (Cíe. , Orat., 21. 
Vid. de Oral., Jibi n, 27 el 29.) 

Tria sunt item, qua: prcestare debet orator: ut doceat, moveat, delectet. ( QUINTI-
LIANO , n i , b.) Como acer tadamente observa el autor de las Instituciones oratorias, 
no en todas las causas t iene cabida la inocion de afectos; y aun podemos añadir que 
si el hombre se dejase guiar solamente por su razón, el oficio del orador debería 
limitarse á presentar la verdad desnuda de todo artificio y exterior atractivo. Pero 
la sensibilidad y la imaginación dan más fuerza á la verdad misma, llegando á veces 
á producir por sí solas un convencimiento ilusorio (§§ 28 y 500.). De consiguiente, 
en el discurso oratorio se combinan y penetran dos elementos d is t in tos : el filosófico 
y el poético. El orador instruye y convence dirigiéndose al entendimiento; agrada , 
conmueve é interesa , dirigiéndose á la imaginación y á la sensibilidad. El resultado 
de todo esto es la persuasión. 

524. Mas como es inherente á la humana naturaleza el deseo de 
obrar ó de manifestar que se obra en virtud de motivos racionales, aun 
cuando el orador agrade y conmueva, deberá parecer siempre que no 
tiene otro objeto, ni se propone otro designio, sino probar y aconse-
jar lo verdadero y lo bueno. El placer y la mocion de afectos se d i -
fundirán ocultamente por todo el d i scurso , « como la sangre en el 
cuerpo humano.» La siguiente fórmula de San Agustín e s , si bien se 
considera, mas exacta que las antes citadas de Cicerón y Quintiliano. 
Utveritas paleat, ut ventas muleeat, ut ventas moveat."(Be doctrina 
christiana, iv, 28.) 

En la poesía sucede lo contrar io: su fin es agradar expresando lo bello, y nunca 
debe parecer que e¡ poeta lleve ningún otro designio (§§ 2 i 6 y 247). San Agustín no 
hizo mas que reducir á una forma breve y precisa el pensamiento que tan hermosa-
mente habia expresado Cicerón. Etquoniam (quod scepe jam dixi) tribus rebus om-
nes ad nostram sententiam perducimus, aut docendo, aut conciliando, aut permoven-
do, una ex ómnibus his rebus res prce nobis est ferenda, ut nihll atiud, nisi docere 
vetle videamur: reliquce duce, sicuti sanguis in corporibus, sic illa; in perpetuis ora-
tionibus fusce esse debebunt. ( DF. ORAT., II, 77.) 

«El discurso oratorio se diferencia de la poesía en que el pensamiento puro y el 
procedimiento lógico tienen en él mayor cabida. Esfuérzase en convencer por me-
dio del raciocinio; expone, p rueba , demuestra según los métodos de la ciencia: hé 
aquí lo que tiene de propio. Pero debe además persuadir , mover, a r r eba t a r : esta 
es su par le poét ica, y la poesía es uno de los e lementos de la elocuencia. Sin esto, 
la elocuencia no pertenecería al a r t e , no seria la expresión de lo bello; lo verda-
dero no resplandecería en ella bajo la forma sensible que reproduce su brillante 
imagen.» (LAMENNAIS, Esquisse d'une philosophie.) 

525. Siendo una é indivisible el a lma, y tan íntima la relación y r e -
cíproca influencia de sus facultades, solo por razones de método con-
sideraremos separadamente lo que en el discurso se manifiesta y debe 
manifestarse perfectamente unido. Tra ta rémos : 

— 251 — 
1 De los medios de instruir y convencer. 
2.° De los medios de agradar y conmover. 

No tratamos en artículos diferentes de los medios de agradar v conmover no obs-
u n t e de seguirse vulgarmente esta división, indicada por los ant iguos . p o m u e el 
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t . - D E LOS MEDIOS DE CONVENCER. 

526^ El elemento científico ó filosófico es la base del discurso o ra -
tono. El orador debe tener conciencia del fin á que se dirige v un 
conocimiento claro y determinado de los medios que emplea el dis-
curso oratorio debe ser f ruto de una meditación profunda del cál-
cu lo , de la reflexión (§ 504 ) ; por cuyo motivo, además dé la copia 
de conocimientos que la perfecta oratoria requiere , es indispensable 
el difícil arte de hacerlos penetrar en la mente de los que ignoran, 
dudan ó niegan. 

Cuán diferente sea la concepción oratoria de la inspiración poét ica , se conocerá 
recordando tan solamente lo que dijimos en los párrafos 504 y 503 

Muy acertadamente asentaron los antiguos que la poesía debe á la naturaleza mu-
cho mas de lo que la debe la oratoria. El poeta ignora con frecuencia el valor de su 
propia obra y es incapaz de juzga r l a ; el orador aquilata sus par les mas insignifi-
cantes , y todo lo pesa con escrupulosidad. No desconocemos que la poesía es en 
ciertas épocas reflexiva, y que la elocuencia toma muchas veces el l ibre vuelo de la 
poesía; pero tengase presente que debemos esmerarnos en diseñar el bello ideal de 
uno y otro genero , tal como nos es dado concebirle. 

527. Y como ninguna materia se presenta aislada é independiente; 
como todas las ciencias no son mas que ramas derivadas de un mismo 
tronco, de aquí la multitud de conocimientos generales que tanto Ci-
cerón como todos los grandes maestros consideran imprescindibles 
para tratar con acier to , aun de las cuestiones mas especiales y que 
mas aisladas parecen . Nótese bien que las cuestiones particulares es -
tán como embebidas en las generales, pues que probar una verdad no 
es sino manifestar que se halla contenida en otra. Todo el artificio de 
la prueba debe estar fundado sobre verdades ó hechos en que una y 
otra parte convengan; la argumentación seria imposible si no se r e -
conociese un común punto de partida. 

Comprobará este resul tado la análisis de cualquiera discurso oratorio. La propo-



sicion del discurso, ó la conclusión á que el o rador se encamina, está s iempre apo-
yada en otra proposiciou mas general . La cuest ión finita yace envuelta muy á m e -
nudo en una cuestión indefinida. Para resolver una cues t ión espec ia l , no bas ta un 
conocimiento aislado del asunto á q u e dicha cuestión se r e f i e r e , sino q u e es preciso 
remontarse á los principios cardinales de la ciencia respec t iva , y á medida q u e las 
cuest iones se elevan y gene ra l i z an , más t ienen q u e invadirse los limites de otras 
ciencias, y más crece la necesidad de acercarse al origen de todas, á la filosofía, y por 
ú l t imo, á la fe rel igiosa. Lotius enim de genere, quam de parte disceptare licet: ut 
quod in universo sitprobatum, id in parte sitprobari necesse. (Cíe. , Orat., 14.) 

Alioqui nihil eril, quo probemus, nisi fuerit quod uut sit verum, aut videatur, ex 
quo dubiis fides fíat ( QUINT., V, 10.) 

528. Para probar una verdad, no basta creer en ella : un conoci-
miento vago seria insuficiente; seria insuficiente la misma fuerza in-
tuitiva con que puede sentirla el poeta. El orador ha de contemplarla 
por todos sus diversos lados; ha de apreciar todas sus circunstancias, 
prevenir todas las dificultades, resolver todas las objeciones; en una 
palabra , ha de analizar, experimentar, juzgar, abstraer , generalizar, 
calcular. El pleno conocimiento del asunto es, por lo tan to , el alma de 
la oracion. La análisis y la sintesis son la verdadera fuente de la invec-
ción retórica. 

Quiere Aristóteles q u e tanto el dialéctico como el orador sean capaces de probar 
el pro y el cont ra , no para defender lo falso y lo pernicioso, a m e s bien para contes-
tar mas vigorosamente á los q u e tal cosa se propusieren. «No d e b e , sin embargo , 
c r e e r s e q u e los dos ex t remos de una cuestión sean igualmente p r o b a b l e s : absolu-
tamente hablando, las cosas ve rdaderas y mejores por su misma naturaleza se p rue -
ban con mas facilidad y son mas aptas para la persuas ión .» (RHET., cap. I.) Es to 
equivale a decir q u e d e b e conocerse el asuuto de una manera completa. 

529. La demostración y persuasión de la verdad, sobre todo cuando 
se trata de un asunto controvertible, además del conocimiento p e r -
fecto y de un convencimiento profundo, exigen una fuerza dialéctica 
que pocas veces se adquiere sin el concurso del estudio. La dialéctica 
es el nervio de la oratoria. 

Para bri l lar en ot ros géneros l i terar ios podrá ser suficiente la lógica na tura l , pe r -
feccionada con la a tenta lec tura de los buenos modelos ; pero no es posible conten-
der con br ío y concis íon, ni r e fu ta r victoriosamente las razones, paralogismos ó so-
fismas de un contrario poderoso, sin conocer muy p ro fundamen te el mecanismo del 
raciocinio, y las armas y la táctica gene ra lmen te empleadas en los grandes y a rdoro-
sos comba te s del pensamiento. 

En los s igu ien tes versos de Arias Montano se reconoce la importancia de la d i a -
léctica y su intimo parentesco con la ora tor ia : 

Huic, soror est venlre ex uno concepta gemella • 
Prcecipue Logice,n dixerunt nomine Gruii, 
Qutv rationis opes, vires nervosque ministrat 
Uicenti, vivos adhibet germana colores: 
Hxc viucit, victum illa sequi, parereque suadet 

— 255 — 
En muchos t ra tados de retórica se habla muy extensamente de las reg las del silo-

gismo, así como de las diversas formas déla argumentación : materias q u e omit imos 
por no invadir el a jeno dominio. En la Filosofía del espíritu humano de Dugall-Ste-
w a r t , sobre todo en el tomo segundo , se explica admi rab lemente la dirección q u e 
d e b e darse á esta clase de estudios. 

550. Aristóteles, y á imitación suya los demás retóricos, divide las 
pruebas en artificiales é viartificiales. Entiende por pruebas inartiji-
ciales las que dependen de la autoridad ó testimonio humano : las l e -
yes , las opiniones de los sabios, las máximas vulgares, los documen-
tos que hacen fe en juicio, las deposiciones de los testigos, la fama 
públ ica , el juramento, etc. Da el nombre de artificiales á las q u e , n a -
ciendo de lo mas íntimo del asunto, están fundadas en las leyes mis-
mas del raciocinio y en la naturaleza del espíritu humano en general 
(testimonio de los sentidos, de la memor ia , de la conciencia, de la 
razón). 

« Las p ruebas artificiales son de t r e s especies : unas consisten en las cos tumbres 
del que habla ; o t ras en preparar de cierta manera el ánimo del audi tor io , y otras 
en las razones q u e d e m u e s t r e n , ó que parezca que demues t ran el asunto.» (ARIST., 
Rhelor., I, 2.) 

Parecer ía ridículo en nues t ros t iempos enumera r en t re las p ruebas inartificiales 
las del tormento y o t ras semejan tes . 

En las mater ias rel igiosas hay p r u e b a s de un o rden mas e levado q u e las q u e se 
apoyan en los débi les fundamen tos de la razón humana . 

551. El orador, según el asunto y las circunsiancias, raciocina y 
a rgumenta por deducción ó por inducción. En el primer caso, p a r -
tiendo de principios ciertos, ó reputados tales por las personas á quie-
nes trata de convencer, demuestra que una proposicion particular está 
contenida en una proposicion general. En el segundo caso, fundán -
dose en la analogía de los hechos individuales, que la experiencia, la 
observación in te rna , la memoria ó el testimonio de los hombres le 
o f r ecen , concluye de lo particular á lo general , y forma leyes, pr in-
cipios y reglas de conducta . Difícilmente se encontrará ningún dis-
curso oratorio de importancia en que no se combinen y fortifiquen 
mútuamente estos dos métodos. 

Ñeque enim in plano viasita est, sed ascendendo et descendendo; ascendendo pri-
mo ad axiomata, descendendo ad opera. (BAC., Nov. org., I , § 105.) Por lo tocante á 
la investigación de la verdad ó á la invención de los a r g u m e n t o s . unas escuelas fi-
losóficas dan mas importancia al mé todo de inducc ión , y ot ras al de deducción. 
Desde q u e apareció el Novum organum, las ciencias físicas han adoptado constante-
m e n t e el mé todo induc t ivo : las ciencias mora les deben apoyarse en los dos. La 
jur i sprudencia y la teología emplean casi exclusivamente el método de deducción. 
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bien con cierta predilección de los lugares de los argumentos. No les concedió Quin-
tiliano tanta importancia , sin embargo de que tampoco niega su utilidad (lib. v, 
cap. iO 1. Citamos estos pasajes para que pueda fácilmente consultarlos quien desee 
enterarse de una materia que paso á paso se ha ido desfigurando, á fuerza de querer 
simplificarla. Entre los lugares comunes intrínsecos se cuentan la definición, la enu-
merasen, la etimología, los conjugados, los adjuntos, los antecedentes, los consi-
guientes, los repugnantes, el género, la especie, la diferencia, la causa, el efecto, 
la similitud, los contrarios. Pertenecen á los extrínsecos los testigos, el juramento, 
etc. En los Tópicos de Cicerón se encontrará una explicación minuciosa de unos y 
otros. Pueden consultarse además los capítulos del v al v m , libro l . ° d e la Retórica 
del P. Granada. 

555. Meditado el asunto, é inventadas las pruebas , debe prece-
derse con mucho tino en la elección. El que lodo quiere aprovecharlo, 
dice Quintiliano, da señales de indigencia; desde el momento en que 
el orador no desprecia los argumentos fútiles y débiles, mueve ásos -
pechar que carece de razones sólidas y concluyentes. Además de que, 
la fuerza de las razones no depende solamente del número : ponde-
rantur, non numerantur. 

No opinamos, con Hermosil la, que sea menos difícil hallar a rgumentos , que ha-
cer , en t re los muchos que se p resen ten , una elección acertada. Es indudable « q u e 
para conseguir este acierto se requ ie re cierto instinto ó cierta especie de tacto 
fino y delicado, f ru to mas bien del ingenio que de las reglas»; pero lo mismo s u -
cede con respecto á la invención. Nam et invenire et judicare, quid dicas, magna 
illa quidem sunt, et tanquam animi instar in corpore; sedpropria magis prudentice, 
quam eloquentice: qua lamen in causa est vacua prudentia ? (Cíe., Orat., ii.) 

Multa enim occurrunl argumenta; multa qua; in dicendo profutura videantur: sed 
eorumpartim Ha levia sunt, ut contemnenda sint; partim, etiam si quid habeantad-
jumenti, sunt nonnumquam ejusmodi, ut insit in iis aliquidvitii, ñeque tanti sit tllud, 
quod prodesse videatur, utcum aliquo malo conjungalur. Quceaiitem suntutilia atque 
firma, si ea lamen (ut scepe fit) valúe multa sunt: ea, qua; ex iis aut levissima sunt, 
autaliis gravioribus consimilia, secerni arbitror oportere, atque ex oralione remo-
veri. Equidem quum colligo argumenta causarum, non tam ea numerare soleo, quam 
expendere. (Cíe. , De oral., i i , 76.) 

554. Las pruebas deben ser sólidas, propias y peculiares del asun-
to, y finalmente deben acomodarse á la capacidad y disposición de los 
oyentes. Algunos retóricos recomiendan que se expongan con toda la 
novedad posible, porque de esta manera se imprimen con mayor 
fuerza en el ánimo. 

Los paralogismos y sofismas, los a rgumentos que fácilmente pueden refutarse ó 
re to rce rse , mas perjudican que aprovechan, üesvauecido el artificio oratorio que 
encubría su fut i l idad, no tan solo se caen por sí mismos, sino que disminuyen 
también la eficacia de las demás.razones verdaderas y bien fundadas. Et, si causa 
estin argumentis, firmissima quceque máxime tueor,sive plura sunt, sive aliquod 



unum; sin autem in conciliatione causa est ,adeam me poíissimum partem , qutE má-
xime commovere ánimos hominum potest, confero. (Cíe., De orat., 11, 72.) 

Las pruebas vagas sin el carácter de especialidad que liemos dicho, carecen de 
fue rza . Todos los séres de la naturaleza tienen cualidades características que ¡os 
distinguen ó impiden confundirlos con los demás , y esto mismo sucede con las 
cuestiones que pueden ofrecerse al orador Prcesertim, quum plurima woba-
tiones in ipso causarum complexu reperiantur, tía ul sint cum alia lite milla commu-
nes, eceque sint potentissinuz, el minime obvice quia communia ex prceceptis accepi-
mus, propria invenienda sunt. ( QDIJÍT., V. 10.) 

Finalmente , la oratoria no consiente , por lo genera l , la profundidad que tanto 
enaltece los escritos (ilosóficos. Los argumentos muy sutiles y metalisicos serian 
incomprensibles, 110 ya tratándose de un auditorio compuesto de personas de corta 
ins t rucción, sino también de un tribunal ó corporación de hombres i lustrados. La 
lectura permite una meditación escrupulosa y a ten ta ; la voz del orador pasa rápida-
mente y se desvanece. El orador debe hacer palpable la verdad , debe poner la , si es 
pos ib le , al alcance de los entendimientos mas vulgares. 

Rhetor non de quibus agüur argumentis, sed de iis quee conducunt ad faciendam 
fidem. (Voss., Inst. orat., 1, 2.) Muchas veces la fuerza de una prueba no depende 
de su valor intrínseco, sino de las circunstancias. Cicerón aconseja al orador que se 
coloque en el lugar del oyente , y reflexione la impresión que podrían causarle las 
pruebas con que él trata de persuadir á los demás. (Véase la Retórica de Aristóte-
les, 1,2.) Así Catón, queriendo hacer temer á los senadores las consecuencias de la 
conjuración de Catil ina, y persuadir les á que sin pérdida de tiempo castigasen á los 
conjurados detenidos en las cárceles de Roma, presenta desde el principio una razón 
no muy sólida en sí misma, pero que debia impresionar vivamente á unos hombres 
apasionados por el fausto, el lujo, la ociosidad y los placeres. (SALI.UST., De conj. 
Cat., 52.) 

555. Indicados ya los principales medios de p rueba , debe adver-
tirse que en materias cuestionables 110 basta haber sentado y probado 
la verdad, sino que es preciso disipar todas las dudas , desvanecer to-
das las preocupaciones, destruir todos los argumentos que se hubie -
ren hecho ó que pudieran hacerse. Para obtener la victoria, tan nece-
sario es el ataque como la defensa. La refutación es una parte in te-
grante de la prueba. 

La dialéctica completa el ar te de investigar y demost ra r la verdad , enseñando á 
combatir los sofismas y para logismos , é indicando las causas del e r ror . 

2. —DE LOS MEDIOS DE AGRADAR Y CONMOVER. 

556. El orador agrada y conmueve, combinando el elemento artís-
tico con el científico ó filosófico, bebiendo sus inspiraciones en la pura 
fuente de lo bello, haciendo que la belleza exterior de su obra sea un 
reflejo de la verdad eterna y de la belleza moral , ordenando artística-

mente el plan del discurso, impresionando vivamente la fantasía, ora 
excitando tiernos afectos, emociones gratas y tranquilas, ora r emo-
viendo profundamente las mas ardorosas y vehementes pasiones. Pero 
nunca debe echarse en olvido que el elemento científico y reflexivo 
constituye el verdadero fondo del discurso ( § 527). 

En la oratoria , como en la arquitectura , el ar te tiene que combinarse con la cien-
cia: el arquitecto tiene que sujetarse necesariamente á las leyes de la g ravedad , y 
el orador á las del raciocinio. Las buenas proporciones, la simetría y la o rnamen-
tación sirven para embel lecer la ruda masa de los cuerpos que dan solidez al ed i -
ficio. 

Si el orador encierra en su corazon el germen de lo bello, por mas que tenga que 
sujetarse á las duras condiciones de un argumento dado, sabrá remontar el vuelo á 
las serenas regiones del a r t e , y adquirir cuasi la independencia del poeta. La forma 
e.<, por consiguiente, importantísima en el discurso oratorio. Mas adelante t ra tare-
mos de ella con la debida extensión. 

557. De consiguiente , para agradar , conmover é interesar á un au-
ditorio, la primera entre todas las condiciones es la importancia de 
la materia. Pero la importancia de la materia debe relevarse por sí 
misma; los inconsiderados elogios del asunto, puestos en boca del 
orador, son un recurso oratorio harto trivial v manoseado, para que 
110 merezca ser proscrito por la sana razón y el buen gusto. 

Una cuestión frivola sobre cosas que ninguna relación tengan con los grandes in-
tereses del hombre y de la sociedad, es indigna de ocupar sèriamente á una re -
uuion de personas convocadas para oir la palabra de un orador. 

Enitendum est, ut ostendas, in e a re quam defendas, aut dignitatem inesse, aut 
utilitatem; eumque, cui concilies hunc amorem, significes nihil ad utilitatem suam 
retulisse, ac nihil omnino fecisse causa sua. (Ctc., De orat., 11, SI. ) Hay materias 
que por ningún estilo pueden acomodarse á las formas artísticas ni á los apasiona-
dos movimientos del alma; pero el orador de talento y verdaderamente artista sabe 
realzar lo que á los ojos vulgares aparece insignificante, así como un mal orador r e -
duce á mezquinas proporciones los asuntos mas llenos de grandeza. 

558. Siendo la belleza exterior un reflejo de la verdad y de la b e -
lleza moral, es preciso que el auditorio se convenza de que el orador 
sostiene los fueros de la razón y de la virtud ; que defiende lo verda-
dero y aconseja lo mejor. Ya 011 otro lugar se dijo que la verdad y la 
bondad eran hermanas inseparables de la belleza. 

Lo que nos parece bueno y verdadero nos agrada por el m e r o hecho de conside-
rarlo tal. Por esta razón el orador no puede ponerse en pugna con las verdades y 
sentimientos grabados en el humano pecho por la mano del Eterno ; antes debe 
apoyarse en e l los , y fundar sobre tan firme asiento todo el edificio de su discurso. 

Estos sentimientos y creencias generales son el lazo que une y estrecha las vo-
luntades , componiendo un auditorio unánime de una multitud de personas dislin-



unum; sin autem in conciliatione causa est ,adeam me poíissimum partem , qutE má-
xime commovere ánimos hominum potest, confero. (Cíe., De orat., 11, 72 . ) 

Las p ruebas vagas sin el ca rác te r d e especialidad que l iemos d icho, ca recen d e 
f u e r z a . Todos los s é r e s de la na tura leza t ienen cua l idades carac ter í s t icas que ¡os 
d i s t inguen ó impiden confundir los con los d e m á s , y esto mismo s u c e d e con las 
cues t iones que pueden o f rece r se al o rador Prcesertim, quum plurima woba-
tiones in ipso causarum complexu reperiantur, tía ul sint cum alia lite milla commu-
nes, eceque sint potentissinuz, el minime obvice quia communia ex prceceptis accepi-
mus, propria invenienda sunt. ( QDIJÍT., V. 10.) 

F i n a l m e n t e , la oratoria no cons i en t e , p o r lo g e n e r a l , la profundidad que tan to 
enal tece los escr i tos (ilosóficos. Los a r g u m e n t o s muy sut i les y metal is icos serian 
incomprens ib les , 110 ya t ra tándose de un audi tor io compues to de personas de cor ta 
i n s t r u c c i ó n , sino también de un tribunal ó corporación d e h o m b r e s i lus t rados . La 
lectura permi te una meditación esc rupulosa y a t e n t a ; la voz del o rador pasa rápida-
m e n t e y se desvanece. El o r a d o r debe hacer palpable la v e r d a d , debe p o n e r l a , si e s 
p o s i b l e , al a lcance de los en tendimientos m a s vu lgares . 

Rhetor non de quibus agüur argumentis, sed de iis quee conducunt ad faciendam 
fidem. (Voss. , Inst. orat., 1, 2 . ) Muchas veces la fuerza de una p rueba no d e p e n d e 
de su valor intr ínseco, sino d e las c i rcuns tanc ias . Cicerón aconseja al orador que se 
coloque en el lugar del o y e n t e , y reflexione la impres ión que podr ían causar le las 
p ruebas con q u e él trata d e pe r suad i r á los demás . (Véase la Retórica d e Aris tóte-
les , 1 ,2 . ) Así Ca tón , que r i endo hacer temer á los senadores las consecuencias de la 
conjuración de Cat i l ina , y pe r suad i r l e s á q u e sin pé rd ida d e t iempo cast igasen á los 
conjurados de t en idos en las cá rce les de Roma, presenta desde el principio una razón 
no muy sólida en sí m i s m a , pe ro que debia impresionar v ivamente á unos h o m b r e s 
apas ionados por el fausto, el l u jo , la ociosidad y los placeres. (SALI.UST., De conj. 
Cat., 52 . ) 

555. Indicados ya los principales medios de p rueba , debe adver-
tirse que en materias cuestionables 110 basta haber sentado y probado 
la verdad, sino que es preciso disipar todas las dudas , desvanecer to-
das las preocupaciones, destruir todos los argumentos que se hubie -
ren hecho ó que pudieran hacerse. Para obtener la victoria, tan nece-
sario es el ataque como la defensa. La refutación es una parte in te-
grante de la prueba. 

La dialéctica completa el a r t e de invest igar y d e m o s t r a r la verdad , enseñando á 
combatir los sofismas y p a r a l o g i s m o s , é indicando las causas del e r r o r . 

2. — D E LOS MEDIOS DE AGRADAR Y CONMOVER. 

556. El orador agrada y conmueve, combinando el elemento artís-
tico con el científico ó filosófico, bebiendo sus inspiraciones en la pura 
fuente de lo bello, haciendo que la belleza exterior de su obra sea un 
reflejo de la verdad eterna y de la belleza moral , ordenando artística-

mente el plan del discurso, impresionando vivamente la fantasía, ora 
excitando tiernos afectos, emociones gratas y tranquilas, ora r emo-
viendo profundamente las mas ardorosas y vehementes pasiones. Pero 
nunca debe echarse en olvido que el elemento científico y reflexivo 
constituye el verdadero fondo del discurso ( § 527). 

En la o ra to r i a , como en la arqui tectura , el a r t e t iene que combinarse con la c ien-
c i a : el a rqui tec to t iene q u e su je ta r se necesar iamente á las leyes de la g r a v e d a d , y 
el o rador á las de l raciocinio. Las buenas proporc iones , la s imetr ía y la o r n a m e n -
tación sirven para e m b e l l e c e r la r u d a masa de los cuerpos que dan solidez al e d i -
ficio. 

Si el o r a d o r encierra en su corazon el g e r m e n de lo bel lo , por mas q u e tenga que 
su je ta r se á las d u r a s condiciones de un a rgumento dado , s a b r á remontar el vuelo á 
las serenas regiones del a r t e , y adquir i r cuasi la independencia del poeta . La forma 
e.<, por cons iguien te , importantísima en el discurso ora tor io . Mas adelante t r a t a re -
mos de ella con la debida extensión. 

557. De consiguiente , para agradar , conmover é interesar á un au-
ditorio, la primera entre todas las condiciones es la importancia de 
la materia. Pero la importancia de la materia debe relevarse por sí 
misma; los inconsiderados elogios del asunto, puestos en boca del 
orador, son un recurso oratorio harto trivial v manoseado, para que 
110 merezca ser proscrito por la sana razón y el buen gusto. 

Una cuest ión frivola sobre cosas que ninguna relación tengan con los g r a n d e s in-
te reses del hombre y de la soc iedad, es indigna de ocupar sè r iamente á una r e -
uuion de personas convocadas para oir la palabra d e un o rador . 

Enitendum est, ut ostendas, in e a re quam defendas, aut dignitatem inesse, aut 
utilitatem; eumque, cui concilies hunc amorem, significes nihil ad utilitatem suam 
retulisse, ac nihil omnino fecisse causa sua. (Ctc. , De orat., 11, 51. ) Hay mater ias 
q u e por ningún estilo pueden acomodarse á las fo rmas artísticas ni á los apas iona-
dos movimientos del a lma ; pero el o rador de talento y ve rdade ramen te ar t is ta sabe 
realzar lo que á los ojos vulgares aparece insignif icante , así como un mal o rador r e -
duce á mezquinas proporciones los asuntos mas llenos de grandeza. 

558. Siendo la belleza exterior un reflejo de la verdad y de la b e -
lleza moral, es preciso que el auditorio se convenza de que el orador 
sostiene los fueros de la razón y de la virtud ; que defiende lo verda-
dero y aconseja lo mejor. Ya 011 otro lugar se dijo que la verdad y la 
bondad eran hermanas inseparables de la belleza. 

Lo q u e nos parece bueno y verdadero nos agrada por el m e r o hecho de cons ide-
rar lo tal. Por es ta razón el o r a d o r no puede ponerse en pugna con las v e r d a d e s y 
sent imientos g rabados en el humano pecho por la mano del Eterno ; antes d e b e 
apoyarse en e l l o s , y f u n d a r sobre tan firme asiento todo el edificio d e su discurso. 

Estos sentimientos y creencias genera les son el lazo q u e une y estrecha las vo-
l u n t a d e s , componiendo un auditorio u n á n i m e de una multi tud d e personas disl in-



tas en inclinaciones y gustos. La habilidad del orador consiste en saber descubri r 
es te verdadero centro de gravedad del mundo moral. 

539. La idea elevada que el auditorio se fo rme del tálenlo del orador 
y de sus buenas prendas morales, es otro de los resortes mas p o d e -
rosos para caut ivar la atención. El auditorio se en t rega confiadamente 
al orador á quien cree sábio y virtuoso, y le escucha con placer . 

El entendimiento humano, de suyo lento y perezoso, y por otra parte crédulo y 
lleno de confianza, propende naturalmente á descansar en la fe de los hombres , 
anhela una guia que le dir i ja , que le ayude á salvar de un salto grandes distancias. 
El orador, y o t ro tanto pudiéramos decir de todo escritor público, es un hombre que 
piensa y siente p o r c u e n i a d e l públ ico ; que solo para si reserva el cansancio, y com-
parte con todos los que le acompañan la utilidad y los placeres del viaje. La obse r -
vación de 1111 escritor contemporáneo, de que una vez obtenidos los primeros t r iun-
fos y formada ya la reputación l i teraria, el público conceptúa bueno lo que no pasa 
de mediano, es ingeniosa y exactísima. Un orador de mérito umversalmente reco-
nocido obtiene el general respeto, y los mismos que desconocen ó niegan sus altas 
prendas oyen su palabra con avidez. 

Con mas razón nos cautivan y embelesan las buenas prendas morales. Cuando ve-
mos sostenida una causa por un hombre q u e , además de su talento, se distingue 
por sus v i r tudes , c reemos , sin tomarnos la pena de examinarlo, en la bondad mis-
ma de la causa. Así como en el discurso oratorio nos ofendería todo lo que tendiese 
á rebajar en nuestro concepto las prendas intelectuales del orador, con mucha mas 
razón nos repugnaría lo que nos revelase algún delecto ó vicio de su corazon. Las 
buenas prendas morales de! orador, mas , si cabe , que el talento, han de traslucirse 
en toda la obra , y esto es lo que recomiendan con tanto empeño los retóricos al tra-
tar de lo que se ha llamado costumbres oratorias. 

Denique hocomne bonum etcomem virum poscit: quas virtutes enm etiam in liti-
gatore debeat orator, si fieri potest, approbare, utique ipseaut habeat,aut habere 
credatur : sic proderit plurimum causis, quibus ex sua bonilale faciet fidem : nam 
qui, dum dicil, malus esse videtur, utique mole dicit. ( QUINT., VI , 2.) 

Taritum autem efficitur sensu quodam , ac rutione dicendi, ut quasi mores oratoris 
effmgat oratio. Genere enim quodam sententiarum, et genere verborum, adlúbita 
etiam actione leni, facilitatemque signifleanti, efticitur ul probi, ui bene morati, ut 
boni viri esse videanlur. (CÍE., De orat., II ,4O.) 

540. De la misma manera que nos in teresan y cautivan la belleza 
moral de la obra y la del o rador , asimismo nos atrae y conmueve la 
belleza moral de las personas en favor de las cuales este manifiesta 
simpatía. Realzando las buenas dotes y viriudes del defendido, y p in -
tando con viveza su inocencia , se consigue también agradar é intere-
sar á los oyentes y j ueces , y á veces este medio e s , según advierte 
Cicerón, tan eficaz como la justicia misma de la causa . 

Por la misma razón refluye en beneficio propio todo lo q u e , sin 
detr imento de las cualidades morales del o r ado r , t iende á desautor i -
zar la palabra del adversante y de sus defensores. 

Cicerón d ice , hablando de los clientes : Horum igitur exprimere more oratione 
justos, íntegros, religiosos, tímidos,perfereutesinjuriarum , mirum quiddam valer 
et hoc vel in principiti, vel in re narrando, vel in perorando, tanlam habet vim si es't 
suaviteret cum sensu tractatum, ut siepe plus, qua;i causa, valeat. (DE ORAT I! 43 

Decimos sin detrimento de las cualidades morales del orador porque si' en sus 
acusaciones ó imputaciones se descubre orgullo, falta de r e spe to , envidia ó male-
volencia, producirá un efecto totalmente contrario al que intentaba producir F u n -
dado en estas razones, encarga Cicerón que cuando nos veamos en la precisión de 
reprender o acusar, léjos de manifestar complacencia, parezca que lo hacemos obe- ' 
deciendo a la penosa ley de la necesidad. 

El orador an t iguamente , dando excesiva desenvoltura á la sátira personal pro-
curaba excilar contra su adversario ó sus defendidos el òdio, la envidia ó el des-
precio de los j u e c e s , exagerando sus vicios, su crédi to , sus r iquezas, etc. Esta 
licencia ademas de repugnar á nuestras costumbres , perjudicaría mas al ofensor 
cju6 «ii oienaiuo. 

541. Las emociones que excitan en el auditorio las buenas cual i -
dades de la obra , de los o radores , clientes y demás personas que tie-
nen relación con la causa , son por lo regular dulces y tranquilas- pero 
a veces el ínteres del asunto requiere que se remuevan y agiten lo s 

afectos mas vehementes . Estos animados y enérgicos movimientos de 
simpatía o antipatía hácia un obje to , excitados e n e i alma del audito-
rio por la ardiente palabra del o r ado r , rec iben el n o m b r e de pasiones 
oratorias (§§ 15 y 59). Se da el n o m b r e de patéticos á los discursos ó 
pasajes del discurso en que se pene t ran vivamente los ánimos c o n -
citando las pasiones. 

La palabra pasión, en mora!, indica una disposición permanente del alma, una ha -
bitúa tendencia a ciertos objetos. En li teratura, la voz pasión supone una agitación 

T i l --ó' r " r i ' P r 0 d U C K , a P ° r i O S ° b j e t O S <«ue h i e r e n v i v a , l i e n ' e la fantasía 
§§ l o y o9j. Cicerón [De orat.,.,), y Quintiliano, al t ratar de las pasiones, hablan de 

la imaginación. Al quo,nodo fiel ut afficiamur? ñeque enim sunt motus in noslram 
potestatem : tentaba etiam de hoc dicere : ?««SPHAN-TASIAS Grceci vocant, nos sane vi-
(QUST^VÍ T)US'" H"S qUhqUÍS beUe C°nCeperÍt' " erit in «rfectibus potentissima. 

Cicerón distingue perfeclamente la emocíon agradable que nace de las cos tum-
bres oratorias y de la belleza de la ob ra , y los movimientos apasionados que cons-
t i tuyenel patetico propiamente dicho; pero al propio t iempo reconoce sus puntos 
de almidad. Et ut altera illa pars orationis, quee probitatis commendati ,ne boni viri 
debet speciem tuen, tenis (utsmpejam dixi) atque summissa : sic ime, qum suscipitur 
ab oratore ad commutandos ánimos atque omni oratione flectendos, intenta ac vehe-
mens esse debet. (DE ORAT. , II , 32 y 33.) Véase también Á Quintiliano, lib, vi, 2. 

542. En el d iscurso, no solamente es lícito concitar las pasiones 
sino que asi debe hacerse s iempre que el asunto lo p e r m i t a , porque 
este es el medio mas seguro de hacerle in te resan te , y de t r iunfar de 
la voluntad de los oyentes. 



Las pasiones, en la o ra to r i a , p roducen el mismo placer estético que en el d r a m a . 
Y como en la ora tor ia no se trata d e ficciones, sino de cosas reales y positivas , en 
igualdad de c i rcunstancias , las emociones son mucho mas enérg icas , y en los m o -
menlos en que dominan á un audi tor io , le persuaden con mas fuerza q u e las m e j o -
r e s razones. Vosio dice q u e las pasiones producen en nosotros el mismo efecto que 
el viento en la nave. Cicerón funda en ellas todo el p lacer de la elocuencia : in quo 
sunt omnia (§ 499). 

Nihil est enim in dicendo, CaUtle, majus, quam ut faveat oratori is, qui audieU 
ñique ipse sic moveatur, ut Ímpetu quodam animi et perturbalione magis, quam ju-
díelo, aut consilio, regatur. Plura enim multo ho mines judicant odio , aut amore, 
aut cupidilole, aut iracundia, aut dolore, aut l IB tilia, aut spe , aut timore, aut erro-
re, aut aliqua permotione mentís, quam veníate, aut proscripto, aut juris norma 
aliqua, autjudicii formula, aut legibus. (Cíe. , De orat., 11, 42.) 

Sed tantam vim habet illa, quee recte h bono poeta (Pacuvio) dicta est «flexamina, 
atque omnium regina rerum, oratio», ut non modo inclinantem impeliere, aut stantem 
inclinare, sed etiam adversantem et repugnantem, ut imperator bonus ac fortis, ca-
yere possit. (Eod., 44.) 

Huc igitur incumbat orator, hoc opus ejus, hic labor est, sine quo cwtera nuda, je-
juna, infirma, ingrata sunt: adeo velut spiritus operis hujus atque animus est in af-
fectibus. (QOINT., v i , 2.) 

543. El hombre aspira naturalmente al bien y huye del mal ; el pla-
cer le atrae, y le repele el dolor. Atracción y repulsión, amor y odio; 
todos los fenómenos de la sensibilidad, todas las pasiones se refieren 
á alguna de estas dos tendencias opuestas del ánimo. 

Excitamos el amor haciendo ver la utilidad y bondad de los obje-
tos ; excitamos, por el contrario, el ódio, demostrando sus malas cua-
lidades ó efectos perniciosos. 

Describiendo los males que nos amenazan , ó que oprimen á nues t ros semejantes , 
producirémos el t e m o r , el t e r r o r , la compasion; pintando con vivos colores la imá-
gen de un bien p r e sen t e ó f u t u r o , p romoverémos la a l eg r í a , el d e s e o , la e s p e r a n -
za , etc. 

544. Una análisis profunda de las pasiones dará á conocer sus cau-
sas y efectos, y por consiguiente, los medios de excitarlas y calmar-
las ; pero lo que mas le conviene al orador es estudiarlas directa y 
prácticamente en el teatro del mundo y en las obras de los grandes 
poetas y oradores. 

Poco es lo que sobre esta materia puede enseñar la r e tó r i ca ; pe ro e s indudable 
q u e la sens ib i l idad , a u n q u e no tanto como la inteligencia, es capaz de c ier ta e d u -
cación. Aristóteles, en el libro segundo d e su Retórica, habla ex tensamente de as 
pasiones que mas f r ecuen temen te se excitan en ¡el discurso ora tor io : la c ó l e r a , la 
m a n s e d u m b r e , el a m o r , el ódio, el t e m o r , la confianza, la vergüenza , la i m p u d e n -
c i a , la ca r idad , la compas ion , la indignación, la envidia, la emulación. Cicerón 
(Deorat., lib. 11) imita su e jemplo; pero Quintiliano (lib. vi, 2) no entra en s e m e j a n -

tes p o r m e n o r e s , q u e c ie r tamente son m a s propios de un t ra tado de Ética Añad ien-
do á las observaciones de Aristóteles las de Descartes en su Tratado de las pasiones, 
se tendrá una cabal idea d e cuan to acerca d e este asunto contienen vulgarmente lo ¡ 
libros de r e tó r i ca . 

545. La primera condicion para conmover á los demás es el estar 
conmovido. Si vis me fiere, dolendum estprimum ipsitibi. No se crea, 
sin embargo, que baste estar conmovido para trasmitir la emocion! 
Para esto, además de una disposición natural, que no siempre acom-
paña á los que gozan de la sensibilidad mas exquisita, se requiere arte 
y práctica. 

Ñeque fieripotest, ut doleat is, qui audit, utoderit, ut invideat, ut perlimescat 
aliqutd, ut ad fletum misericordiamque deducatur ; nisi omnes ii motus quos orator 
adhibere voletjudici, in ipso oratore impressi esse atque inusti videbuntur Quod si 
fictus ahquis dolor suscipiendus esset, et si in ejusmodi genere orationis nihil esset 
nisi falsurn, atque imitatione simulatimi, major ars aliqua forsitan esset requiren-
da....... Ut enim nulla materiestam facili* adexardescendum est, qua;, nisi admoto io-
ni , ignem concipere possit : sic nulla mens est tam ad comprehendendam vim orato-
ri* parata, qua possit incendi, nisi inflammatus ipse ad eam, et ardens accesseris. 
( t i c . , De orat., u , 45.) 

Summa enim (quantum ego quidem sentio) circa movendos affectus in hoc posila est 
ut moveamur ipsi. (QCINT. , vi , 2 . ) 

Recuérdese la diferencia establecida por Marmontel en t r e el patét ico directo v el 
indirecto (§ 39), a los cua l e s podríamos añad i r el patético de acción Ninguna par te 
del d i scurso m e r e c e tan especial cuidado como la pa té t ica , y sobre todo , el patét i -
co directo, litad precipue monendum, ne quis nisi summis ingenii viribus ad moven-
das la cr y mas aggredì audeat : nam,utest longe vehementissimus hic, quum inva-
imi affectus, Ha, si nihil e f f i c i t , tepet; quem melius infirmus actor tacilis judicum 
cogitatioHibus reüquisset, Nam et vultus et vox, et ipsa illa excitati rei facies, ludi-
brio etiam plerumque sunt hominibus, quos non permoverunt : qua re metiatur ac di-
hgenter astimet vires s uas actor, et, quantum onus subiturus sii, intelligat : nihil ha-
bet ista res medium, sed aut lacrymasmeretur, autrisum. (QUINT. , v i , L.j 

546. Cuando se trate de concitar vivamente los afectos del ánimo, 
no solo debe examinarse si lo consiente la materia del discurso, sino 
también las circunstancias y disposición del auditorio. En una causa 
de poco interés serian ridículos los grandes movimientos patéticos, é 
igual impresión causarían los afectos del orador si estuviesen en com-
pleta disonancia con los de los oyentes. En ninguna parte como en la 
patetica produce tan mal efecto la falta de oportunidad. 

J ™ n ü d
c

U ° r Í ° S e PTn f á c i I m e n t e á o i r 'a ^ r d a d y las razones en que se funda ; 
L t d , r r ^ " a e " e S t a d ° d e ^ s pasiones con que intent 
enardecer le e l orador ; antes muchas veces se agita dominado por sent imientos to -
fclmen e contrarios. La razón obedece forzosamente á las leyes d e la dialéctica ; la 
sensibil idad es en ex t remo caprichosa y variable. Argumentum enim ratio ipsa con-
firmat, qua simul atque emissa est, adharescit. (C íe . , De orat.,.., 53 ) 



Equidem primum considerare soleo, postuletne causa: nam ñeque parvis in rebus 
adhibendce sunt ha dicendi faces, ñeque ita animatis hominibus, ut nihil ad eorum 
mentes oratione flectendas proficere possimus, ne aut irrisione, aut odio dignipu-
temur, si aut tragadias agamus in nugis, aut conveliere adoriamur ea , qua non 
possint commoveri. (C íe . , De orat., n , 51.) 

Nam in parvis quidem litibus has tragadias movere tale est, quale si personam ller-
culis el cothurnos aplare infanlibus velis. (QUIIST. , v i , 1.) 

Un orador apasionado en medio de un audi tor io t ranqui lo y f r ió parecer ía un loco 
rodeado de pe r sonas c u e r d a s , vinolentas inler sobrios. Un o r a d o r f r ío ante un a u d i -
tor io agi tado por las pas iones seria pesado é insopor tab le . No son s iempre idént i-
cas las pasiones de q u e está poseído el orador y las que comunica al audi tor io . La 
calma y la sangre fria del orador pueden excitar en los o y e n t e s el t e r r o r ó la i nd ig -
nac ión ; y vice versa , la compas ion , la c ó l e r a , el e n t u s i a s m o , pueden ocasionar la 
f r i a l d a d , el d e s p r e c i o , la r isa. 

547. Las transiciones han de ser lenías. Si el auditorio se halla 
tranquilo, se le conducirá gradualmente á los movimientos rápidos y 
apasionados; si está lleno de entusiasmo, ó a r reba tado por la pasión, 
no debe descenderse inopinadamente á un estilo frió y sosegado. Tan 
solo cuando una circunstancia imprevista cambiase de repente el es -
tado de los ánimos, debería ser rápida la transición. 

In ulroque autem genere dicendi, et illo, in quo vis alque conlentio quaritur, et 
hoc , quod ad vitam et mores accommodatur, et principia tarda sunt, et exitus lamen 
spissi et producti esse debent. Nam ñeque assiliendum est ad illud genus orationis; 
abast enim totum h causa, et hominesprius ipsum illud, quod proprium suijudicii est, 
audiredesilerant: nec,quum in eam rationem ingréssus sis, celeriter discedendum 
est. ( C í e . , De orat., u , 55.) 

548. No debe insistirse obstinadamente en los afectos sublimes, a r -
dientes é impetuosos, porque estas conmociones fuer tes y profundas 
colocan el ánimo de los oyentes en una situación violenta, que con 
suma facilidad se convierte en empalagoso y frió cansancio. En los 
mismos pasajes en que el orador se manifieste mas a r r e b a t a d o , con -
servará siempre cierta serenidad propia del arte y de la razón. El e n -
tusiasmo artístico no debe confundirse con el ciego furor de un loco. 

Nunquam lamen debet esse longa miseralio: nec sine causa dictum est:«Nihil fa-
cilius, quam lacrymas, inarescere.n Nam, quum etiam veros dolores mitiget tempus, 
citius evanescat necesse est illa quam dicendo ef/inximus, imago; in qua si moramur 
lacrymis fatigatur auditor, et requiescit, et ab illo, quem ceperal, Ímpetu ad ratio-
nem redil. Non patiamur igitur frigescere hoc opus; et affectum, quum ad summum 

perduxerimus, relinquamus; nec speremus fore, ut aliena quisquam diu ploret-
Ideoquecum in aliis, tum máxime in hac parte debet crescereoralio: quia, quidquid 
non adjicit prioribus, etiam detrahere videtur; el fácile déficit affectus, qui des-
cendit. (Quir\-r., v i , 1.) 

Commotis autem animis, diulius in conquestione morari non oportebit. Quemadmo-

dum enim dixit rhetor Apollonius, «lacryma nihil citius arescit.» (Cíe . , De inven-
tione,i, 55.) 

Adjiciunl quídam peritorum, PATHOS, temporale esse: quod ut accidere frequentius 
fateor. ita nonnullas credo esse materias, qua continuum desiderent affectum. 
(QUINT., VI, 2 . ) 

Marmontel recomienda q u e el patético indirecto preceda al d i rec to , y afirma a d e -
m á s que solo cuando los ánimos es tán ya pe r suad idos y d ispues tos á r ec ib i r la ú l -
tima impu l s ión , es c u a n d o , en el supues to d e q u e la importancia de la causa lo 
p e r m i i a , debe manifes tarse muy apasionado el o r a d o r . « N o s cues ta mucho , dice, 
c ree r que el hombre apasionado sea sincero y j u s t o ; si nos ent regamos á él por el 
a fec to , desconfiamos de él por reflexión.» 

549. Para calmar las pasiones ó destruir el efecto que hubiesen 
producido en el auditorio, unas veces convendrá excitar pasiones con-
trarias, otras veces se opondrá el lenguaje frió de la razón y la serena 
tranquilidad de espíritu; otras, por fin, la ironía ó el ridículo. 

Pero el uso d e estos dos ú l t imos medios r equ i e r e suma p rudenc ia ; u n o y otro r e -
velan á veces desmedido orgul lo ó pervers idad de co razon , y son improp ios , si no 
se t ra tan con mucha del icadeza , del carác te r r e spe tuoso y grave que debe dist inguir 
al o rador . Por el contrar io , cuando se emplean con tino y m e s u r a , sazonan ag rada -
b l e m e n t e el d iscurso , y sirven pode rosamen te para caut ivar la atención. 

Illa autem. qua aut conciliationis causa leniler, autpermotionis vehemenler agun-
tur, contrariis commotionibus inferenda sunt, ut odio benevolenlia, misericordia in-
vidia tollatur. (Cíe. , De oral., n , 53.) 

Est autem, ut ad illum lertium veniam, est plañe oratoris movere risum; vel quod 
ipsa hilaritas benevolentiam conciliat ei, per quem excitata est; vel quod admiran-
tur omnes acumen, uno sapein verbo positum, máxime respondentis, nonnunquam 
etiam lacessentis; vel quod frangit adversarium, quod impedit, quod elevat, quodde-
terret, quod refutat; vel quod ipsum oratorem politum esse hominem significat, quod 
eruditum, quod urbanum, maximeque quod tristitiam ac severitatem mitigat et re-
laxa,t, odiosasque res sape, quas argumenlis dilui non facile est, joco risuque dissol-
vit. (Cíe . , De orat., 11, 58 . ) En el c i tado l ibro segundo De oratore ( 5 4 - 7 2 ) trata 
Cicerón del r idículo con una proli j idad exces iva , en lo cual siguió sus huel las 
Quintiliano. (vi, 5 . ) Ambos pasajes están llenos d e observaciones delicadísimas y d e 
pormenores de escaso valor. 

A veces p u e d e mas un chiste que una razón. 

Ridiculum acri 
Fortius et melius magnas plerumque secat res. 

(HOR., lib. i , sa t . 10.) 
Pe ro es te med io es s iempre peligroso, ya por la oportunidad y espontaneidad que 

r e q u i e r e , ya p o r q u e fáci lmente p u e d e convert i rse contra el mismo que lo emplea . 
Demóstenes lo empleó pocas veces, y C ice rón , que lo manejaba con tanta destreza y 
p rod iga l idad , no dejó de exper imentar sus inconvenientes al oír esta lacónica répl i -
c a : Lepidum habemus consulem. 

550. Otro de los medios mas á propósito para interesar al auditorio 
y conciliarse su voluntad, es el respeto, la consideración y el amor 



que el orador le tr ibuía, ó tributa á las personas que merecen su co-
mún estimación (§§ 515 y 116). 

Con mas razón deberá evitar todo lo que pudiera lastimar sus sen-
timientos ú ofenderle. 

Este miramiento y consideraciones que debe guardar el orador, los 
giros artificiosos de que se vale para expresar lo que de otro modo pu-
diera parecer duro ó chocante , reciben el nombre de precauciones 
oratorias. 

Por eslo en muchos discursos se ensalzan y ponderan la i lustración, la recti tud, 
la imparcialidad de los oyentes. No obstante , nada es tan frió é insípido cuando no 
pasa de un simple arliücio retórico, ni nada tan indigno y repugnante cuando toma 
visos de rastrera adulación. El público no es insensible á la voz del amor propio; el 
público, como los individuos que lo componen, t iene sus inclinaciones y sus pasio-
nes : ama y aborrece. En las asambleas políticas, donde las ideas y los intereses de 
partido muy frecuentemente se personifican, la adulación personal hace muchas ve-
ces el efecto de los mas poderosos argumentos. Cuando los elogios son exagerados, 
es fácil que el auditorio perciba el engaño, en cuyo caso dan un resultado entera-
mente contrario al que iban encaminados, porque tienen trazas de burla y llevan 
consigo la ridiculez. 

La falta de respeto á las cosas é instituciones venerandas, así como á las personas 
que por su saber, por su dignidad ó por su virtud fueren dignas de la general esti-
mación, además de la desagradable sensación que causaría , daria un mal concepto 
de las dotes intelectuales y morales del orador (§§ 514 y 540). 

El orador, como toda persona bien educada , no puede fallar á las consideracio-
nes sociales, que son uno de los mas señalados distintivos de los países cultos y ci-
vilizados. La franqueza de la verdad puede degenerar en grosería cuando no se 
templa convenientemente lo áspero de la expresión. Un diputado ó un ministro h a -
blando de una nación extranjera , un abogado pidiendo la anulación de una senten-
cia , un hijo litigando conlra su madre, un orador sagrado increpando á los enemigos 
de la religión, dirán la verdad de manera que no lastimen la generosidad de sent i-
mientos de que todo pecho noble se precia. Dirigiéndose el orador á ta plebe, y en 
épocas de agitaciones y revueltas, podrá y deberá emplear formas mas a i res y "vio-
lentas; pero tampoco en esle caso apelará en vano á los nobles sent imientos , que 
pocas veces dejan de encontrar eco hasta en los corazones mas corrompidos. En la 
oracion pro Ligario puede verse la contestación delicada de Cicerón al cargo que 
Tuberon dirigía conlra todos los que habian hecho armas contra César. 

551. Ni el error mismo, ni las preocupaciones pueden muchas ve-
ces combatirse frente á frente. Cuando están hondamente arraigados 
en el alma de las personas á quienes se intenta persuadir, es indispen-
sable que el artificio y la cautela consigan lo que de ningún modo po-
dría obtenerse con la sola fuerza del razonamiento. Entonces se vale 
el orador de la insinuación, que consiste en penetrar suavemente en 
los ánimos por medios indirectos y afectuosos, avasallando de este 
modo la opinion y las voluntades (§ 512). 

— 265 — 
Insinualio est oratio quadam dissimulalione et circuitione obscure subiens audilo-

ris animum. (Cíe., De invent., i , 15.) ¡Atenienses! exclamaba Demóstenes, yo qui-
siera agradaros, mas prefiero salvaros. No en todas ocasiones, ni todos los oradores 
pueden presentarse con ese brío y f ranqueza , sino que muchas veces debe cederse 
en apariencia, empleando la astucia en lugar de la fuerza. Insinuatione utendum est 
cum animus auditoris infestus est. {De invent., i , 17.) Aconseja Cicerón que en tales 
circunstancias se le presente al auditorio un objeto que le in te rese , demostrando 
luego la íntima relación que le une con el que tratamos de proponer. Su discurso 
contra la ley agraria es uno de los mejores ejemplos que pueden citarse. Plinio, al 
ensalzar este triunfo de la elocuencia, exclama entusiasmado : Te dicente, tegem 
agrariam, hoc est atimentum suum, abdicaverat tribus! 

552. Finalmente, el carácter del orador y el del auditorio deben 
modificar el carácter de la obra ; porque las palabras que están bien 
en los labios de un anciano, de una persona de elevada categoría, de 
un hombre de grande reputación literaria, podrían ser altamente im-
propias en los del joven, del plebeyo ó del que, sin antecedente n i n -
guno, hiciese sus primeros ensayos. El lenguaje del militar no con -
viene al sacerdote ; las faltas que se reputarían insignificantes en un 
orador popular, afearían grandemente el estilo de un académico. 

La misma oportunidad debe observarse con respecto á las personas 
de quienes se habla : ya la del cliente, ya la del adversario, ya las de 
los testigos ó de otro cualquiera que figure en la causa, así como con 
respeto á todas las circunstancias que rodean al orador en el momento 
en que habla. 

Ipsum etiam eloquentice genus alios aliud decet: nam ñeque tam plenum, et erec-
tum, et audax, et pmcullum senibus convenerit, quam pressum, et mite, et limatum, 
etquale inlelligi vult Cicero, cum dicit, orationem suam canescere; sicut vestibus 
quoque non purpura cocoque fulgentibus illa alas satis apta sil Idem dictum scepe 
in alio liberum, in alio furiosum, in alio superbum est 

Eadem in iis,pro quibus agemus, observando sunt. (QUINT., XI, 1.) 
No es pues extraño que Cicerón insista con lanía frecuencia en afirmar que et 

gran secreto de la oratoria , así como el del arle de vivir en sociedad, estriba en la 
oportunidad ó decoro. En efecto , para valuar la fuerza de un argumento , así como 
la eficacia de los medios con que nos proponemos interesar á los oyentes ó agitar 
su corazon, no basta la oportunidad fundada simplemente en el asunto, sino que es 
preciso atender á todas las circunstancias que rodean al orador. 

La oportunidad de que tratamos debe distinguirse de la oportunidad que depende 
de la relación de las partes de la obra con el objeto principal, como también se dis-
tingue de la oportunidad de la elocucion (§ 208). Sed totum hoc opte dicere, non 
elocutlonis tantum genere constat, sed est cum inventione commune. (QÜINT., XI, 1.) 

La oportunidad en genera l , y sobre todo la oportunidad oratoria , no depende de 
reglas, sino del tino y prudencia , que solo se adquieren á fuerza de observación y de 
practica. Ct in vita, sic in oratione, nihil est difficilius, quam, quid deceat, videre 
Est autem, quid deceat, oratori videndum, non in sententiis solum, sed etiam in ver-
bis. (Cíe., De orat., 21.) 



— 2 6 6 -
En la mayor parte de las retóricas se considera la oportunidad oratoria (bienséan-

ces) como uno de los medios de interesar. 

I I . — D E LA F O R M A D E L D I S C U R S O O R A T O R I O . 

553. En la oratoria, la forma no es tan importante como e n l a p o e -
sía; pero merece , sin embargo, muy especial cuidado. Produce tal 
efecto , que basta muchas veces para ocultar la vaciedad de fondo» 
alucinando y fascinando en momentos dados al auditorio mas perspi-
caz y advertido. Ya se dijo (§§ 525, 524 y 536) el poder que ejerce en 
los ánimos, y que es uno de los principales medios de que se vale el 
orador para atraer y cautivar á sus oyentes, y para conseguir , por 
último, el fin que se propuso. 

En la forma del discurso oratorio hay que considerar : 1.°, el plan ó 
disposición; 2.°, la elocucion ó estilo; 5.°, la pronunciación. 

Los antiguos daban el nombre de disposición á la parle de la retórica en que se 
trataba de las partes del discurso y del orden con que debian ser colocadas. La elo-
cución y pronunciación eran tenidas también por parles de la retórica. En las com-
posiciones dramáticas, la representación es parle integrante de la forma, lo mismo 
que la pronunciación en los discursos; pero en el tratado del drama se omitió á 
propósito bablar de la representación, porque no es el mismo poeta quien repre-
senta su obra, y las reglas que miran á la representación constituyen otras artes se-
paradas. Pero en la oratoria es el orador mismo quien pronuncia el discurso, y dé la 
buena pronunciación depende á veces lodo su efecto. 

1. —PLAN. 

554. El discurso oratorio debe ser uno y variado, íntegro, propor-
cionado y armonioso en sus par tes , natural , interesante; en una pa -
labra, debe estar sujeto, en cuanto quepa, á las condiciones funda-
mentales de toda obra artística (§ 255 y sig.). La diferencia entre el 
plan del discurso oratorio y el del poema depende de que el orador no 
enlaza y coloca libremente las partes de la obra , sino que , subordi-
nándolo todo á un fin preconocido, así en la disposición como en la 
invención, tiene que acomodarse á las circunstancias del auditorio, á 
las de tiempo, localidad, etc. 

555. La unidad del discurso debe ser mas perceptible que la del 
poema; ó en otros té rminos : la unidad artística está subordinada á 
la unidad científica, á la unidad, fruto de la reflexión. La proposicion 
del discurso es como un centro donde convergen todos los ravos de 
luz y de calórico. 

Lo mismo sucede en cuanto á la buena colocacion de partes • en el 
discurso oratorio la proporcion armoniosa que el arte prescribe, debe 
subordinarse al orden lógico ó científico, al mélodo propiamente di-
cho. El orador se esfuerza continuamente en demostrar la relación de 
las partes con el todo, de los medios con el fin, del efecto con la 
causa. Léjos de ocultar el procedimiento lógico del entendimiento, 
manifiesta empeño en descubrirle ; léjos de suprimir las transiciones, 
las multiplica y emplea con toda intención. 

El orador demuestra continuamente la separación de lo general y lo individual 
de lo abs'.racto y lo concreto, que tan íntima é inseparablemente aparece unido en la 
composición poética. En la oiatoria forense, pore jemplo.no presenta una acción 
como símbolo ó signo expresivo de una pasión ó de una idea : lo que se propone, 
es hacer ver que la acción está comprendida en una ley, en un principio general,' 
demostrar la ilación lógica entre el principio y la consecuencia. 

556. También debe darse al discurso un interés gradual (§ 259), 
tanto por lo que toca á los medios de convicción, como por lo que 
dice referencia á los medios de agradar y conmover. En esto se funda 
el q u e , por regla general , la parte patética se coloque al fin, y que 
las introducciones sean tranquilas. Las circunstancias pueden, no obs-
tan te , modificar estos principios generales. Para graduar el interés de 
las pruebas ó de las pasiones no se atiende á su valor intrínseco, sino 
al efecto que , atendidas y calculadas todas las circunstancias, podrán 
causar en el ánimo de los oyentes. 

Ni la extraordinaria fuerza del raciocinio, ni las imágenes mas bril lantes, ni los 
resortes del patético, ni las expresiones atrevidas que se escapan en el calor de la 
pasión y del entusiasmo, deben tener lugar en la introducción del discurso, porque, 
además del peligro de no cumplir lo prometido, encontraría el orador un obstáculo 
invencible en la tranquilidad de los ánimos: la admiración, el interés, la emocion 
y la persuasión deben ir siempre en aumento. 

Nihitest denique in natura rerum omnium quod se universum profundat,et quod 
totum repente evotet: sic omnia, qua; fiunt, quceque aguntur acerrime, tenioribus 
pnncipus natura ipsa prcetexuit. (Cíe., De orat.,n, 78.) Pero al mismo tiempo, 
aunque no es en la introducción donde se manifiestan regularmente las ardientes 
conmociones, en ella, sin embargo, se preparará el camino para las que se quiera 
excitar en las demás partes del discurso. ( BLAIR , libro 27.) 

557. Los retóricos distinguieron con nombres especiales las partes 
de que generalmente consta el discurso oratorio ; exordio, proposi-
cion, división, narración, confirmación, refutación y peroración. No 
todas son esenciales, porque en algunos discursos no hay nada que 
narrar ni refutar, y en otros vale mas prescindir del exordio, de la d i -
visión ó de la peroración. 
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pasión y del entusiasmo, deben tener lugar en la introducción del discurso, porque , 
además del peligro de no cumplir lo prometido, encontraría el orador un obstáculo 
invencible en la tranquilidad de los án imos : la admiración, el in terés , la emocion 
y la persuasión deben ir siempre en aumento. 

Nihilest denique in natura rerum omnium quod se universum profundat,et quod 
totum repente evolet: sic omnia, quce fiunt, quceque aguntur acerrime, lenioribus 
principas natura ipsa prcetexuit. (Cíe., De orat., n , 78.) Pero al mismo tiempo, 
aunque no es en la introducción donde se manifiestan regularmente las ardientes 
conmociones, en ella, sin embargo, se preparará el camino para las que se quiera 
excitar en las demás partes del discurso. ( BLAIR , libro 27.) 

557. Los retóricos distinguieron con nombres especiales las partes 
de que generalmente consta el discurso oratorio : exordio, proposi-
cion, división, narración, confirmación, refutación y peroración. No 
todas son esenciales, porque en algunos discursos no hay nada que 
narrar ni refutar, y en otros vale mas prescindir del exordio, de la d i -
visión ó de la peroración. 



Exorsus, narro, seco, firmo, repello, peroro. 
Aristóteles dice que las dos esenciales son la proposicion y confirmación, y que 

solo pueden añadirse á estas el exordio y la peroración, porque la refutación está 
comprendida ya en la confirmación. (Lib. 3.°, cap. xm.) 

Cicerón habla de todas menos de la proposicion, que considera comprendida en 
el exordio. Inventio in sex parles oralionis cousumitur : in exordium, narrationem, 
divisionem, confirmationem, confutationem,conclusionem. (Ad líeren., i, o.—De in-
vent., i , 14.) Quintiliano (cap. xiv) admite todas las citadas, y además la d igre-
sión (egressio seu excursio). Otros consideran también como partes del discurso la 
amplificación y el patético; y ya se lamentaba Aristóteles de que algunos de los re-
tóricos que le precedieron hubiesen manifestado tanto afan en inventar otras nue-
vas. Fácilmente se deja conocer la poca importancia de semejantes cuestiones. 

Cuando las partes del discurso se colocan en el orden conque las enumeramos, la 
disposición se llama regular; cuando se invierte dicho orden, se llama irregular. 

A).—EXORDIO. 

558. Llámase exordio el preámbulo ó introducción del discurso : su 
objeto es preparar el ánimo de los oyentes para que nos oigan con 
atención y benevolencia. 

Exordium est oratio animum audiloris idonee comparans ad reliquam diclionem: 
quod eveniet. si eum benevolum , attenium, docilem, fecerit. (De invent., i , 15.) Si 
auditorem benevolum, attenium, docilem .... (De oral., n , 19.) Tales soií las expre-
siones de que regularmente se valen Cicerón y Quintiliano siempre que hablan del 
exordio. Docilem (acere, significa poner alóyente en aptitud y buena disposición 
para recibir la doctrina ó enseñanza. El mismo Cicerou explica el sentido de esta 
voz. ( Oral. Parí., cap. 8 ) : Sumuntur autem (exordio) trium rerum gralia: ut amice, 
ut intelligenter, ut atiente audiamur. Y en esle mismo pasaje manifiesta claramente 
que si, ademas de la atención y de la benevolencia, exigia la docilidad, en el sen-
tido explicado, es porque en el exordio comprendía la proposicion y la división. 

Son, por consiguiente, defectuosos los exordios que Cicerón llama contra prce-
cepta, á saber : que no hacen al oyente benévolo, atento, dócil , v sobre todo los 
que producen un efecto contrario al interés de la causa ó á la intención del orador 
(translata); como el de la arenga de Isócrates en elogio de Aténas, en el que pre-
senta la oratoria el mismo arte que el que va á emplear, como un arte falaz v 
seductor. Del mismo defecto adolecería el exordio que se d :"igiese á cautivar la 
atención cuando la benevolencia era lo que hacia falta, ó el que empezase con gran 
fuego y vehemencia cuando las circunstancias exigiesen mucha calma y mucha cir-
cunspección. (De invent., i , 18.) 

En el lugar oportuno se trató de los medios de captarse la benevolencia v la aten-
ción (§ 356 y sig.). 

559. El exordio no es necesario en todos los discursos: á veces la 
justicia ó la importancia de la causa se recomiendan por sí mismas, y 
el auditorio se manifiesta decididamente dispuesto á favor del orador 
o del defendido; otras veces la brevedad del tiempo ó la impaciencia 
de los oyentes aconsejan que sin preámbulo se entre de lleno en la 

cuestión; y otras, finalmente, la poca importancia de la causa ex-
cluye toda clase de aparato oratorio. 

Los antiguos lo emplearon muchas veces sin necesidad y solo por via de ornato 
A esta circunstancia, y al valor excesivo que los retóricos le han atribuido son de-
bidos quizás los defectos en que con tanta frecuencia incurren los que se imponen 
la obligación de encabezar sus discursos con un exordio en forma. 

En el foro moderno poco caso se hace del exordio; en los discursos políticos no 
se le da tampoco la extensión que tenia en la ant igüedad; y los modelos se"uu 
Marmonlel, más debemos buscarlos en Tucidides y Tito Livio, que en Cicerón y 
Demostenes. El aparato del exordio, dice el citado autor, parece reservado en el día 
para la oratoria del pulpito; y generalmente se reduce á una explanación del texto 
y a su aplicación al asunto que se trata de profundizar, ó al personaje que se va á 
ensalzar. En la oratoria académica se emplea con la misma frecuencia que en la sa-
grada. 

560. El exordio, aunque sencillo y tranquilo (§ 555), debe ser im-
portante en el fondo y correcto en la forma; de otro modo, empezaría 
el orador causando una mala impresión, que en lo sucesivo difícil-
mente se borraría. Al principiarse el discurso, como están los ánimos 
sosegados y sobre s í , se notan los menores defectos. Debe evitarse, 
por otro lado, ocultar el arte, porque además de que en todas ocasio-
nes desagrada la falta de naturalidad,1 se oiría con prevención y recelo 
la palabra del orador : ulvideamur accurate, noncallidedicere. 

Los mas célebres oradores dé la antigüedad llevaban aprendido literalmente el 
exordio. Los muchos exordios sueltos que nos quedan de Demostenes, dan lugar á 
creer q u e , al presentarse este célebre orador al público, tenia preparadas de ante-
mano algunas introducciones, para hacer uso de la que mas le conviuiese. 

561. También debe el exordio guardar proporcion con las demás 
partes del discurso, de la misma manera que la cabeza de una estátua 
debe guardarla con el cuerpo. Y no basta que sea proporcionado por 
lo que respecta á la extensión material, sino que debe tener una re-
lación muy íntima con el asunto; debe nacer, como dicen los p re -
ceptistas, ex visceribus rei. 

Es Cierto que puede tomarse de la persona del adversario, de la del cliente. de la 
del mismo orador, ú otra cualquiera, y á veces de alguna circunstancia local ó de 
tiempo, de alguna sentencia, ó de algún error proferido por el contrar io; pero en 
todos estos casos deben exigirlo el asunto mismo ó las circunstancias. 

. s e <¡<¡° á s u d e b ' d o tiempo que en la oratoria lodo ha de entrar en cuenta; que 
ademas del asunto mismo, debe atenderse mucho á las personas y circunstancias 
. °P°rtet' " l ae templis vestíbulo et aditus, sic causis principia pro por-

ttone rerum praponere. ¡taque in parvis atque in frequentibus causis ab ipsa re est 
exordiri smpe commodius. (Cíe., De oral., II, 79.) Al hablar en el tratado De inven-
tione de los exordios viciosos, cita Cicerón el demasiado extenso (longum)-, defecto 
en que se incurre con suma frecuencia por los que sin discernimiento se dejan lie-
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var del deseo de quedar lucidos. Iltec autem (principia) in dicendo non extrinsecus 
ahcunde qucerenda, sed ex ipsis visceribus causce sumendce sunt. (Cíe., De oral, n, 
78.) Para no faltar á esta regla aconseja que antes de pensar en el exordio se me-
dite y considere la causa en toda su extensión. Confiesa en otro lugar, y lo mismo 
dice Pascal , que el exordio era lo último que componía. Nam si quando id primum 
invenire volui,nullum mihi occurrit, aut nugatorium, aut vulgare, alque commune 
(De orat., 11, 77.) 

Deben evitarse por consiguiente : 1.°, el exordio que no forme un todo compacto 
con las demás partes del discurso (separalum); 2.°, el que puede acomodarse á mu-
chos asuntos (vulgare); 3.°, el que lo mismo puede aplicarse á la causa del adver-
sario que á la nuestra (commune); 4.°, el que con ligeras alteraciones puede con-
vertirse contra nosotros mismos (commulatio). (Cíe., De inven!., i , 18.) 

Los exordios tomados de circunstancias imprevistas, ó del discurso del contrario, 
producen grande efecto, y por lo mismo que deben improvisarse, hacen que se 
forme un elevado concepto del ingenio del orador. Como ejemplo del exordio to-
mado de una circunstancia local , pueden verse el de la oracion pro Cce.lio, y el que 
pronuncio S. Pablo ante el Areopago, cuando este tr ibunal mandó arrestarle para 
que le instruyese en la nueva religión. (Acta apost., xvm , 2 2 . ) 

562. El exordio es de cuatro especies: simple, por insinuación, 
pomposo y vehemente ó ex abrupto. El simple es el que está sujeto á las 
reglas generales que acabamos de exponer : á esta clase pertenecen la 
mayor parte de los de Demdstenes, y puede servir de modelo el de la 
tercera Filípica. Los tres restantes son excepciones de las reglas ge -
nerales anteriormente sentadas. 

En el exordio por insinuación, por caminos escondidos llegamos mas tarde, pero 
con mas seguridad, al término del viaje í § 550); son buenos 'e jemplos el de la ora-
cion pro Milone y el exordio del discurso de Deséze en defensa de Luis XVI. 

Cuando la solemnidad del lugar y de las circunstancias, la elevación del asunto, 
la dignidad del orador y de los oyentes así lo exigen , se empieza va en el exordio 
con el estilo pomposo y elevado (§228) que debe dominar en todo el d iscurso: así 
lo hizo Bossuet en la oracion fúnebre á la muerte d e la reina de Inglaterra. 

El exordio vehemente ó ex abrupto solo puede emplearse cuando los ánimos 
están vivamente afectados; en cuyo caso el orador debe ser fiel in té rpre te de las 
pasiones de! auditorio (§ 235). La última vez que Catilina tuvo la osadía de presen-
tarse al Senado, siendo notorios sus criminales proyectos , excitó un movimiento de 
indignación en el concurso, y lodos los senadores se apartaron de su lado con hor-
ror. Ln estas circunstancias criticas levántase el Cónsul. y con la fuerza del ravo 
lanza contra el enemigo de la república aquella terr ible apos t rofe , tan conocida y 
umversalmente celebrada : Quousque tándem abutere , Catilina, etc 

Cicerón y Quintiliano hablan tan solo del exordio simple ( p r i n c i p i u m ) v del exor-
dio por insinuación ( i n s inua t io ) . 

b). —PROPOSICION Y DIVISION. 

. La proposiciones la enunciación clara, sucinta, sencilla, pre-
cisa y completa del asunto de que se va a tratar. Es simple ó com-

puesta : simple, cuando no encierra mas que un solo punto ; compuesta 
cuando abraza dos ó mas puntos. 

Pero debe notarse que existe s i empre , expresa ó tácita, una proposicion que pre-
domina sobre las demás y que da unidad al discurso. 

PROPOSICION SIMPLE. 

« La religión es nuestro mayor consuelo en las adversidades.» 

PROPOSICION COMPUESTA. 

Quod si mihi a vobis tribuí concedique sentían,, perficiam profecto, ut hunc Ar 
cliiam Ltcmium non modo non segregandum, cum sit c vis, a numro civLnVerum 
etiam, si non esset, putetis adsciscendum fuisse. ' 

(Cíe., pro Archia.) 

Jamás debe omitirse la enunciación directa ó indirecta del asunto ó cuestión-
pero a veces no se reduce á una forma determinada y concisa, y en este caso puede 
decirse que el discurso carece de proposicion. No conviene hacerlo cuando se trata 
de un punto cuestionable, y por esto Aristóteles asienta que la proposicion es parte 
esencial del discurso. Quizás convendría no considerarla como parle del discurso 
sino como la síntesis, como la expresión mas general y mas breve del conjunto del 
todo. Parece natural que la proposicion se coloque despuesde l exordio, á pesar de 
que muchos la colocan, y dicen que debe colocarse, despues déla narración En los 
informes forenses se repite al fin del discurso y en forma de petición. 

564. Cuando la proposicion es compuesta, ó cuando, siendo simple 
debe ser probada de distintos modos, tiene lugar la división (partitio), 
que es la enunciación formal de los varios puntos que el asunto c o m -
prende , y de los cuales trata el orador separadamente y siguiendo el 
mismo orden con que los enunció. Pudiendo constar las partes de la 
dtvis:on de dos ó mas puntos que exijan diversos capítulos de prueba 
son indispensables á veces otras divisiones inferiores, que reciben el 
nombre de subdivisiones, y se colocan despues de la proposicion ó 
mejor al principio de cada una de las partes principales á que respec-
tivamente dicen referencia. 

La proposicion, la división y las subdivisiones son como el esqueleto del discurso. 
En todos los discursos exis ten , y existen en (oda obra metódicamente ordenada ; la 

n o h l w ^ i r i ^ S e ° r " a n T Ó m e n ° S - S e g U n C 0 l l v e i , S a ( ' u e s e ' lescnlm. ó 
no la par te debida a la reflexión. Por consiguiente, la división, lo mismo que la 
proposicion , mas bien que parte del d i scurso , es la delineacion del todo. 

565. Las divisiones ó subdivisiones deben reunir las mismas cuali-
dades que la proposicion; deben ser claras, breves, sencillas, precisas 



y completas ó íntegras. Deben también ser unas, refiriéndose á un 
solo objeto, y considerándolo además bajo un solo punto de vista; de-
ben ser distintas, ó en otros términos, ningún miembro de la división 
debe estar comprendido en otro. Conviene, por último, que entre los 
distintos miembros se observe la gradación conveniente, y que sea 
tan natural, que parezca que el asunto se divide por sí mismo, y no 
que se quiebra violentamente : dividere, non fránget e, 

La oracion pro lege Manitia es un excelente modelo, donde se puede es tudiar con 
f ru to el ar te de clasificar y o rdenar la mater ia del discurso. 

566. Cuando las divisiones reúnen las cualidades indicadas, t ra -
zando al entendimiento un camino fijo, dan seguridad al raciocinio, 
y haciendo visible el método, difunden por el discurso una luz br i -
llantísima , fijan la atención del oyente y sostienen su memor ia ; sirven 
de punto de descanso, é indicando el espacio que debe recorrerse, 
ademas de aliviar la atención, permiten ver mas claramente el con-
junto del discurso y la relación mútua de sus partes. 

Las divisiones tienen también sus inconvenientes; esclavizan el 
entendimiento, cortan el vuelo á la imaginación, y con su aparato di-
dáctico hacen frió y muchas veces afectado el discurso. Finalmente, 
si no se emplean con tino y mesura, producen confusion y entorpe-
cimiento. Confusum esl quidquid in pulverem sectum est. Cuanto mas 
poético y animado tenga que ser el discurso, mas deben evitarse las 
divisiones formales, propias mas bien de los asuntos complicados y 
que requieren tranquilidad de espíritu. 

La proposicion indica el té rmino del v ia je ; las divisiones y subdivisiones son como 
las lápidas miliarias pues tas á la orilla del camino. 

Recle habita in causa partitio itlustrem el perspicuam totam efficit orationem. 
(CÍE., De invent., I . 22.) Qui recle dimerit, nunquampoterit in rerum ordineerrare. 
( QUINT., XI , 2 . ) Sed, ut non semper necessaria, aut utilis partitio est, i la opportune 
adhibitapturimum orationi lucis et gratice conferí: ñeque enim solum id efficit. ut 
clariora fiant, quee dicuntur, rebus velutex turba ei tr aclis, et in conspeclu judicum 
positis; set reficit quoque audientem certo singularum partium fine; non atiter, quarn 
facientibus iler, multum detrahunt fatigalionis nótala inscriptis lapidibus spatia. Nam 
et exhausti iaboris nosse mensuram votuptatis est, et hortatur ad reliqua fortius ex-
sequenda, scire quantum supersit; nihit enim longum videri necesse est, in quo, quid 
ultimum sit, certum est. ( QUINT., IV, A.) 

Fenelon no condena de un modo tan absoluto como supone Blaír el uso de las di-
visiones , sino el abuso que en sus t iempos babia introducido el predominio de la 
filosofía escolástica. Véase en qué términos censura una división defectuosa por sus 
anlitesis s imétricas y afectadas. «Cuando se divida, es preciso dividir na tura lmente ; 
e s preciso que el mismo asun to presente hecha la división : una división q u e escla-
rezca , que ordene las m a t e r i a s , q u e se recuerde fácilmente y que ayude á recordar 

lo demás ; una división, en fin, q u e manifieste la grandeza del a sun to y de s u s p a r -
tes . Todo lo contrario se observa en la p resen te : en ella se ve á un hombre q u e lo 
pr imero que se propone es de s lumhra ros , que os presenta t r e s ep ig ramas ó t r e s 
e n i g m a s , que los vuelve y revuelve con su t i leza , y de modo que parece estar ha-
ciendo juegos de manos.» (Primer dial, sobre la elocuencia.) 

Platón decia que seria un dios quien supiese definir y dividir perfectamente . Para 
conocer cuán impropias de los discursos apas ionadosson las divisiones y subdiv i -
siones formales , calcúlese el e fec to que producirían en la pr imera Catilinaria las 
clasificaciones r igorosas de la oracion pro lege Manitia. Debe notarse igua lmente 
que á veces , léjos de indicar el camino, conviene ocultarlo. 

c). — NARRACION. 

568. Narración en general es toda relación de hechos verdaderos 
ó labulosos (§ 23); pero concretándonos á la narración oratoria, po -
demos definirla : «Aquella parte del discurso en que se refieren los 
hechos necesarios para la inteligencia de la causa y la consecución 
del fin que se propone el orador. En las memorias v en los discursos 
del foro se llama simplemente hecho. 

La narración oratoria se dist ingue muy pr incipalmente en q u e , sin fa l la r por esto 
á la v e r d a d , el orador realza los hechos mas favorables á la c a u s a , a tenuando ú 
omit iendo los que la per jud ican . 

La narración no es esencial en lodos los d iscursos , porque no s iempre hay nece -
sidad de re fer i r hechos . En el panegír ico y en los discursos forenses es donde tiene 
mas cab ida ; sin e m b a r g o . en el foro mismo se omite muchas veces en las l lamadas 
cuest iones de derecho . Pero en los casos en que la cuestión versa sobre a lgún he-
cho con t rove r t ido , como genera lmente sucede en las causas cr iminales , puede ase-
gura r se q u e es lan impor iante como la conllrmacioa m i s m a , porque en ella se con-
tienen los gé rmenes de las p ruebas . Omnis oralionis reliqua; fons est narratio (CICE-
RO , De o r a / . , n , 81.) 

569. La narración debe ser clara (aperta), precisa (brevis), verosí-
mil (verisimiiis) é interesante IJucunda); cualidades comunes, no solo 
á todas las narraciones, sino á todas las parles del discurso y á todos 
los escritos en general; pero que por razón de su importancia y difi-
cultad se mencionan especialmente en este lugar. La narración de la 
muerte de Clodio en la oracion pro Milone es el modelo que general -
mente se cita en las retóricas, y ninguno es, por cierto, tan digno de 
ser estudiado. 

La brevedad de que hablan Cicerón y Quintiliano debe t r aduc i r se precisión. Nos 
autem brevilatem m hoc ponimus, non ut minus, sed ne plus dicalur quam opor-
teat. (YU.NT., iv , 2.) be encarga la verosimilitud, á pesar de que deben ser ve rda-
deros los hechos que el o rador re f ie re , po rque , como dice muv bien Boileau, hasta 
i 0 verdadero puede parecer inverosímil. Para q u e la narración 'sea veros ímil , se ha 
de cuidar mucho de que esté en armonía con el carácter de las personas y las c í r -
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y completas ó íntegras. Deben también ser unas, refiriéndose á un 
solo objeto, y considerándolo además bajo un solo punto de vista; de-
ben ser distintas, ó en otros términos, ningún miembro de la división 
debe estar comprendido en otro. Conviene, por último, que entre los 
distintos miembros se observe la gradación conveniente, y que sea 
tan natural, que parezca que el asunto se divide por sí mismo, y no 
que se quiebra violentamente : dividere, non frangere. 

La oracion pro lege Manilia es un excelente modelo, donde se puede estudiar con 
fruto el arte de clasificar y ordenar la materia del discurso. 

566. Cuando las divisiones reúnen las cualidades indicadas, t ra -
zando al entendimiento un camino fijo, dan seguridad al raciocinio, 
y haciendo visible el método, difunden por el discurso una luz br i -
llantísima , fijan la atención del oyente y sostienen su memor ia ; sirven 
de punto de descanso, é indicando el espacio que debe recorrerse, 
ademas de aliviar la atención, permiten ver mas claramente el con-
junto del discurso y la relación mútua de sus partes. 

Las divisiones tienen también sus inconvenientes; esclavizan el 
entendimiento, cortan el vuelo á la imaginación, y con su aparato di-
dáctico hacen frío y muchas veces afectado el discurso. Finalmente, 
si no se emplean con tino y mesura, producen confusion y entorpe-
cimiento. Confusum esl quidquid in pulverem seclum est. Cuanto mas 
poético y animado tenga que ser el discurso, mas deben evitarse las 
divisiones formales, propias mas bien de los asuntos complicados y 
que requieren tranquilidad de espíritu. 

La proposicion indica el término del viaje; las divisiones y subdivisiones son como 
las lápidas miliarias puestas á la orilla del camino. 

Recle habita in causa partitio illustrem el perspicuam totam efficit orationem. 
(CÍE., De invent., I . 22.) Qui recle diviserit, nunquampoterit in rerum ordine errare. 
( QUINT., xi, 2.) Sed, ut non semper necessaria , aut utilis partitio est, ita opportune 
adhibitaplurimum orationi lucis et gr atice conferí: ñeque enim solum id efficit, ut 
clariora ftant, quce dicunlur, rebus velutex turba ei tr aclis, et in conspeclu judicum 
positis; setreficit quoque audientem certo singularum partium fine; non aliter, quarn 
facientibus iter, multum detrahunt fatigationis nótala inscriptis lapidibus spatia. Natn 
et exhausti taboris nosse mensuram voluptatis est, et liorlatur ad reliqua fortius ex-
sequenda, scire quantum supersit; nihil enim longum videri necesse est, in quo, quid 
ultimum sit, certum est. ( QOINT., IV, A.) 

Fenelon no condena de un modo tan absoluto como supone Blair el uso de las di-
visiones , sino el abuso que en sus tiempos habia introducido el predominio de la 
filosofía escolástica. Véase en qué términos censura una división defectuosa por sus 
antítesis simétricas y afectadas. «Cuando se divida, es preciso dividir naturalmente; 
es preciso que el mismo asunto presente hecha la división : una división que escla-
rezca , que ordene las mater ias , que se recuerde fácilmente y que ayude á recordar 

lo demás; una división, en fin, que manifieste la grandeza del asunto y de sus pa r -
tes. Todo lo contrario se observa en la presente : en ella se ve á un hombre que lo 
primero que se propone es des lumhraros , que os presenta t res epigramas ó t r e s 
en igmas , que los vuelve y revuelve con sut i leza, y de modo que parece estar ha-
ciendo juegos de manos.» (Primer dial, sobre la elocuencia.) 

Platón decia que seria un dios quien supiese definir y dividir perfectamente. Para 
conocer cuán impropias de los discursos apasionados son las divisiones y subdivi-
siones formales, calcúlese el efecto que producirían en la primera Catilinaria las 
clasificaciones rigorosas de la oracion pro lege Manilia. Debe notarse igualmente 
que á veces, léjos de indicar el camino, conviene ocultarlo. 

c). — NARRACION. 

568. Narración en general es toda relación de hechos verdaderos 
ó íabulosos (§ 23); pero concretándonos á la narración oratoria, po -
demos definirla : «Aquella parte del discurso en que se refieren los 
hechos necesarios para la inteligencia de la causa y la consecución 
del fin que se propone el orador. En las memorias v e n los discursos 
del foro se llama simplemente hecho. 

La narración oratoria se distingue muy principalmente en q u e , sin fal lar por esto 
á la ve rdad , el orador realza los hechos mas favorables á h causa , atenuando ú 
omitiendo los que la per judican. 

La narración no es esencial en lodos los discursos, porque no siempre hay nece-
sidad de referir hechos. En el panegírico y en los discursos forenses es donde liene 
mas cabida; sin embargo . en el foro mismo se omite muchas veces en las llamadas 
cuestiones de derecho. Pero en los casos en que la cuestión versa sobre algún he-
cho controver t ido, como generalmente sucede en las causas criminales, puede ase-
gurarse que es lan importante como la confirmación misma, porque en ella se con-
tienen los gérmenes de las pruebas. Omnis orationis reliqua; fons est narratio (CICE-
RO , De o r a / . , n , 81.) 

369. La narración debe ser clara (aperta), precisa (brevis), verosí-
mil (verisimiiis) é interesante IJucunda); cualidades comunes, no solo 
á todas las narraciones, sino á todas las partes del discurso y á todos 
los escritos en general; pero que por razón de su importancia y difi-
cultad se mencionan especialmente en este lugar. La narración de la 
muerte de Clodio en la oracion pro Milone es el modelo que general -
mente se cita en las retóricas, y ninguno es, por cierto, tan digno de 
ser estudiado. 

La brevedad de que hablan Cicerón y Quinliliano debe t raducirse precisión. Nos 
autembrevUalemm hoc ponimus.non ut minas, sed ne plus dicatur quam opor-
teat. (YU.NT., iv , 2.) be encarga la verosimilitud, á pesar de que deben ser verda-
deros los hechos que el orador ref iere , porque, como dice muv bien Boileau, hasta 
i 0 verdadero puede parecer inverosímil. Para que la narración'sea verosímil , se ha 
de cuidar mucho de que esté en armonía con el carácter de las personas y las cír-

18 



cunstancias d e lugar y t i e m p o , de q u e se expliquen na tu ra lmente las causas d e los 
s u c e s o s , y no se descubra absolutamente la mas r emota señal de artificio. El in te-
rés d e p e n d e d e la habilidad en despe r t a r la cu r io s idad , y en no satisfacerla hasta 
el fin, asi c o m o de las buenas calidades del es t i lo , q u e debe rá dist inguirse g e n e r a l -
men te por una moderada elegancia , pe ro que en algunos casos no excluirá la e leva-
ción ni el pa t é t i co . 

570. Suele colocarse la narración despues de la proposicion; pero 
si antes de referir los hechos conviene ent raren explicaciones, ó des -
truir alguna preocupación, ó refutar las razones contrarias que hubie -
sen impresionado muy vivamente el ánimo de los jueces, el orador 
diferirá la narración para otro lugar mas oportuno, imitando el e j e m -
plo del orador romano en su defensa de Milon. 

No s iempre fo rma la narración una par te separada de l d i s c u r s o , pues m u c h a s ve -
ces conviene dividirla y mezclarla con las p r u e b a s , ag rupando al de r r edor d e cada 
a rgumento ó de cada uno de los puntos de la proposicion los hechos que con él t e n -
gan relación ; y otras veces se dividen los h e c h o s por épocas d is t in tas , sin otro ob -
jeto ¿ m u y . f r e c u e n t e m e n t e , que aliviar la atención. Cicerón en sus Yerrinas, s o b r e 
todo en el d i scurso De signis y en el De suppliciis, nos ofrece un b u e n e j e m p l o : 
t ambién m e r e c e consu l ta r se con este objeto su oracion pro Cluentio. 

D). — CONFIRMACION Y REFUTACION. 

571. Se da el nombre de confirmación á la parte del discurso en 
que se prueba la verdad de la proposicion. Y como en cuestiones di-
fíciles y dudosas, para producir un pleno convencimiento no basta 
alegar todas las razones que corroboran el punto elegido, sino q u e es 
preciso desvirtuar ó destruir las razones contrarias (§ 555), disipando 
las dificultades que pudieran suscitarse, de ahí la necesidad de la re-
futación, parte del discurso intimamente enlazada con la confi rma-
ción , y que puede considerarse como el complemento de esta. 

La conf i rmac ión , no solamente es la parte principal del d i scur so ; e s en cier to 
modo el d iscurso mismo. En los d i scursos en que el o rador no d e b e p robar nada , 
a c o n s e j a , p e r s u a d e ; y en este c a s o , las razones q u e d a , las cos tumbres y las p a s i o -
nes pueden considerarse como medios indirectos d e p r u e b a , como verdaderas p r u e -
bas oratorias. Los discursos en que el orador se propone s implemente a g r a d a r , va 
dij imos q u e p ierden el carácter o ra to r io , invadiendo mas ó menos los dominios d e 
las composiciones poéticas. 

Cicerón hace notar con el buen criterio que le dis t ingue la relación intima ent re 
Ja confirmación y la refutación. Namque una in causis rutio qucedam est ejus oratio-
nis, quce ad probandam argumentationem valet. Ea autem et confirmationem et re-
prehensionem qumril; sed quia ñeque reprehendí qucc contra dicunlur, posunt, nisi 
tua confirmes, ñeque hcec confirman, nisi illas reprehendas, idcircohcec et natura, 
et utilitate,et tractatione conjuncta sunt. (DE OKAT. , n , 81.) 

572. Habiéndonos ocupado en otro lugar de la invención v e lec -
ción de las pruebas (§ 529 y sig.), hablarémos en este de su acertada 
colocación y del modo de tratarlas. 

La naturaleza del asunto será pues la que indique la buena coloca-
clon de los argumentos; no obstante, para el mejor acierto, conven-
drá tener presente las dos observaciones siguientes : 

En primer lugar, no deben mezclarse, sino tratarse con la debida 
separación, los argumentos de distinta naturaleza. En un discurso 
contra el suicidio, por ejemplo, no se presentarán confundidas las 
pruebas tomadas de la razón ó del derecho natural , las tomadas de la 
religión, y las que se apoyan en las leyes humanas ó en la autoridad 
de los autores. 

En segundo lugar , debe atenderse á sus grados de fuerza, en punto 
a lo cual opina Quintiliano que no puede establecerse mas que un 
solo precepto : Ne á potentissimis ad levissima decrescat oratio 
(v, 12.) 

Sin in f r ing i r se esta reg la , puede da r se á las p r u e b a s dos colocaciones dist intas • 
o se pasara de las m a s débi les á las m a s f u e r t e s , observando la progresión r i -orosa 
que exigen muchos r e tó r i cos , semper augeatur et crescat oral; o se o .ará e 
orden que aconseja C i c e r ó n , y q u e Quintiliano llama homérico, p ^ s e r e m i m o en 
q u e Néstor coloca sus t r o p a s , que consiste en empezar por alguna p rueba d e m p o r -
tancia para apode ra r se desde el pr incipio del án imo del aud i to r io , r e s e r v a r í a s 

t es En S n c P a a r a ¿ ^ ^ « l r 8 U M S 0 , r a s l a s - e n ^ s convin e » -

es dudosa ; 3 U n " ? d < , U e C U a n B ' a i r y H e r m 0 S Í , l a > d e c u a n d ° ^ causa es d u d o s a , nos parece acer tado p resen ta r al f ren te d e todas la p r u e b a principal. 

575. No todas las pruebas deben exponerse de la misma manera 
nt con la misma extensión, supuesto que no tienen por lo general el 
mismo grado de importancia. Cuando sean fuertes y convincentes, las 
presentaremos distintamente y separadas unas de otras; el aislamiento 
redoblara su fuerza. Pero cuando no fueren concluventes, sino pre-
suntivas , es necesario reunirías para que, prestándose mutuo apovo, 
pueda conseguirse con su número lo que no se conseguiría presen-
tándolas separadas y esparcidas. Insistiremos mucho en las primeras, 
desarrollándolas convenientemente por medio de la amplificación ora-
toria, poro sin exceder los límites de una ilustración razonable, y 
trataremos como de paso de las débiles, presentándolas á media luz. 

r e m d°eÚsuepnesdoe ^ P r U e b a S ' " 6 5 e x P r e s a , ' n o s a s í > «star en razón d i r 
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Z n J l t J T ' n°n °POrtel obscura,-e, ut, quaUasunt, appa-
reant: hatc, imbecUla natura, mutuo auxilio sustinentur. ¡taque, i non pos unt va-



lere, quia magna sunt, valebunt, quia multa sunt, qum ad ejusdem rei proba!ionem 
omnia . spedarli Singula ieviasunt, e! communio , universa vero nocen!, eliamsi 
non ut fulmine Jamen ut grandine. (QUINT. , v , 12.) 

574. Para refutar los argumentos es preciso demostrar que están 
apoyados en falsos principios, ó q u e d e principios verdaderos se han 
deducido consecuencias falsas ó exageradas, ó que se ha dado por 
cierto lo dudoso , por confesado lo que se disputa, ó por propio de la 
causa lo que poca ó ninguna relación tiene con ella. Son excelentes 
medios de refutación el hacer resaltar las contradicciones en que h u -
biese incurrido el contrario, deducir de sus principios consecuencias 
favorables á nuestra causa, ó redargüirle con sus propias razones, lo 
que se llama convertir ó retorcer el argumento (retorquere argu-
menlam). 

Si los a rgumentos rec iben toda su tuerza del ar te con que supo exponer los el 
contrar io , los despojaremos de dicho ariiGcio, siguiendo un camino inverso al t ra -
zado para las p ruebas . P resen ta rémos aislados los que de intento se hubiesen agru-
pado , r educ i rémos á su menor expresión los que se hubiesen embellecido con las ga-
las de la amplificación o ra to r i a , ó recibiesen su fuerza d e las pasiones . Cuando los 
a rgumen tos del contrar io encierran razones positivas ó sól idas , se hace caso omiso 
de e l los , ó se tratan muy de paso y con cier to d e s d e n , como si no hubiesen llamado 
la a tenc ión , ó se debilitan por med ios indi rec tos . ya reforzando nues t ros propios 
a rgumen tos , ya concitando los a fée los , ya valiéndonos de la ironia ó de algún chis te 
deco roso , q u e distraiga al audi tor io y desconcier te al contrar io. 

Summa denique hujus generis hwc est, ut. si in refellendo adversario firmior esse 
oratio, quam in confirmandis nostris rebus, poi est, omnia in illuni conferam tela ; sin 
nostra facilius probari ; quam illa redarguì possunt, abducere ánimos a contraria 
defensione, et ad nóstram conor traducere Confiteorque me, si qum premat res 
veliementius, ita cedere solere, ut non modo non abjecto, sed ne rejedo quidem sculo 
fugere videar; sed adhibere quamdam in dicendo speciem alque pompam, et pugna; 
similem fugam, consistere vero in meo prCesidio sic, ut non fugìendi hostis, sed ca-
piendi loci causa cessisse videar. (Cic . , De orai., 11, 7*2. 

575. La refutación no es esencial en todos los discursos, pues no 
siempre hay razones que combatir. En el foro y en la tribuna política 
es donde tiene mayor importancia, porque, además de ser general-
mente muy cuestionables los puntos que allí se venti lan, el orador 
tiene que luchar f rente á frente con uno ó mas adversarios empeña-
dos, como él , en el triunfo de su opinion respectiva. 

Muchas veces el orador no t iene necesidad de combatir á un enemigo visible y 
p resen te , como sucede en el pùlpi to; mas no por esto debe prescindir de la re fu ta -
ción : las p reocupac iones , los errores y las pasiones del audi tor io son enemigos t e -
mibles á quienes debe necesar iamente des t ru i r , y e s preciso que el predicador oiga 
sus que jas y sus g r i t o s , q u e a taque sus artificiosos sofismas, y que descubra la de-
bilidad , la ridiculez ó la mala fe de sus raciocinios. 

576. Pero cuando el o rador , tomando el carácter de adversario, 
argumenta contra sí mismo, tendrá presentes las siguientes adverten-
cias : -1.a Las objeciones deben desprenderse con tanta naturalidad 
del asunto mismo, que fácilmente hubiesen podido ocurrir á la mayor 
parte de los oyentes. 2.a No han de ser argumentos de poca impor -
tancia ni de tan fácil soktcion, que necesariamente deban preverla 
los oyentes; y al exponerlos se esforzará el orador, no en debilitar su 
fuerza, sino en aumentarla cuanto sea posible, tanto por no dar se-
ñales de desconfianza, como para que la solucion produzca mas efec-
to. 5.a La contestación debe ser convincente y satisfactoria, sin que 
deje en el ánimo de los oyentes la menor oscuridad ni la menor 
duda. 

La refutación no ocupa en el d iscurso un lugar fijo y constante: unas veces se an-
tepone á la confi rmación, o t ras se pospone , y otras la acompaña ó está enlazada con 
ella. No obs t an te . si la relación intima en t re las ideas de la una y las de*la otra no 
exige indispensablemente presentar enlazadas la confirmación y la refutación , será 
prefer ib le colocar la segunda antes q u e la p r i m e r a , cuando las p ruebas del adver -
sario hubiesen producido una impresión muy fue r t e en el ánimo de los oyen te s ; y 
se observará el orden inverso cuando los a rgumentos cont rar ios , po r su notoria d e -
bi l idad, diesen campo á una solucion victoriosa y decisiva. En punto al o rden q u e 
debe observarse en la contestación de los a rgumen tos , unas veces convendrá segu i r 
el mismo con q u e los expuso el c o n t r a r i o , y ot ras convendrá darles una colocación 
totalmente dist inta . La regla que en es t e caso debe guardarse es la que hemos dado 
al t ra tar de las p ruebas ; s i empre reservaremos para el fin lo q u e mas favorable sea 
á nuestra causa. 

Sirvan de e jemplos de refutación , la de Demús ienes en el proceso de la Corona, 
y la de Cicerón en la pr imera par le de la s egunda filípica, pr incipalmente cuando 
se defiende de habe r tenido complicidad en la m u e r t e de César . También pueden 
consul tarse la q u e Tito Lirio p o n e en boca de Demetrio , rechazando con hor ro r el 
fratr icidio (L. XL, 12, e tc . ) , y la pr imera sát ira de Horacio, en q u e el poeta deshace 
los sofismas de la avaricia. 

e). — PERORACION. 

577. La peroración (peroratio, conclusw) es la última parte del dis-
curso; su objeto es reforzar las impresiones causadas, presentar la 
causa bajo el punto de vista mas favorable, ya recapitulando las p r in -
cipales razones , ya moviendo los afectos. La parte en que se recapi -
tu la , recibe el nombre especial de epílogo (enumeratio), y el de pero-
ración, tomado en sentido estr icto, se aplica principalmente á la otra 
parte, en que se concitan é inflaman las pasiones. 

Dado que el in terés de toda obra literaria ha de ir en a u m e n t o , y que las úl t imas 
impresiones deben de ja r el ánimo completamente sa t i s fecho , en la peroración es 



donde empleará el orador « los tesoros de la elocuencia ». La peroración no es una 
repetición breve y fría de lo que se ha dicho : si no realzase el asunto , si no le p re -
sentase de un modo mas in teresante , tanto valdría omitirla. 

Omnia autern [concludendo plerumque rebus augendis, vel infiammando judice, vel 
mitigando : omniaque quum superioribus orationis locis, tum maxime extremo, ad 
mentes judicum quam máxime permovendas, et ad utilitatem nostrani vocandas, 
conferendo sunt. (Cíe. , De orat., 11, 81.) 

Peroratio sequebatur, quam « cumulum » quidam « ennelusionem» aliivocant: ejus 
duplex ratio est, posilaaut in rebus, nutin affectibus: «rerum repetido» et congre-
gano (enumerano), et memoriam judicis reficit, et tolam simul causarn ponil ante 
oculos, et, etiamsi per singula minus moverat, turba valet. Inhac, quee repetemus, 
quam brevissime dicendo sunt, et, quod grceco verbo palei, decurrendum per capi-
ta : nam, si morabimur, non jam enumeratio, sed quasi altera fiet oratio : quee autem 
enumerando videnlur, cum pondere aliquo dicendo sunt, et aptis excitando senten-
tus, et fignris utique variando: alioqui nihil est odiosius recta illa repetitione, 

velulmemorile judicum diffidentis At hic (in epilogo), si usquam, totos eloquentice 
aperir e fontes licei. Nam ex his,si bene diximus reliqua ,possidemus jam judicum 
ánimos: et confragosis, alque asperis evecti, tuto pondere possumus vela. (QCINTI-
LIAMIS, VI , 4 . ) V 

578. Una peroración en t'orma no es esencial en todos los discur-
sos , y aun perjudicaría y seria afectada en discursos breves y senci-
llos; pero una conclusión que satisfaga el ánimo, que redondee , di-
gámoslo as í , la ob ra , es absolutamente indispensable. 

De otra sue r t e , parecería que el orador dejó de hab la r , mas por pobreza de ideas, 
que por haber llenado cumplidamente su cometido , y el ánimo del auditorio rec i -
biría la mala impresión, sentiría el vacio del que tuviese que dejar la lectura de un 
drama o d e una novela sin haber llegado al desenlace. La recapitulación será con-
veniente en las causas muy complicadas y en las que predomine un estilo templado-
en las oraciones de un tono elevado ó vehemente , por regla genera l , la peroración 
deberá dirigirse mas á la fantasía y al corazon que al entendimiento. 

2. - ELOCUCION ORATORIA. 

579. La elocucion oratoria goza de un carácter iníermedio entre la 
elocucion poética y la elocucion filosófica ó didáctica. En el la , de la 
misma manera que en lo tocante al fondo y al plan , se combinan y 
auxilian mutuamente los dos elementos filosófico y poético. 

La oratoria emplea todos los tesoros de la imaginación, pero con 
menos abundancia que la poesía. Como no los emplea con un fin p u -
ramente artístico, carecen del valor propio que tienen en las compo-
siciones poéticas, y solo adquieren un valor secundario. Un estilo muy 
sobrecargado de imágenes seria vicioso en una composicíon oratoria. 

No sucede lo mismo con la sensibilidad que con la imaginación: las 
pasiones violentas son mas propias de la elocuencia que de la poesía. 

El sentimiento poético y el entusiasmo por lo bello se diferencian muchísimo de 
los tempestuosos afectos que levantan y agitan en el pecho humano los intereses y 
negocios del mundo : el artista vive en un mundo ideal ; el orador en el mundo po-
sitivo de los hechos: del poeta se dijo que hablaba el lenguaje de los dioses; del 
orador solo puede decirse que habla el lenguaje de un hombre superior por su ta-
lento y por sus vir tudes, pero al íin hombre . 

Comparando el lenguaje de Píndaro y Homero con el de Demóstenes, y el de Ho • 
racio y Virgilio con el de Cicerón, se notará fácilmente la exactitud de estas obser -
vaciones. Y s i , además de comparar la impresión total del estilo, vamos recorriendo 
escrupulosamente las figuras de que con mas frecuencia se hace uso en los discur-
sos y en los poemas, en los oradores verémos predominar , ora las figuras lógicas, 
ora las patét icas; asi como en los poetas notarémos prodigadas con mucha mayor 
profusión las pintorescas y los tropos. Y hasta en el modo de emplear estas figuras, 
nacidas de la fantasía , se hallarán nuevamente comprobadas las diferencias antes 
indicadas: el poeta descr ibe , refiere, compone, sin otro objeto que dispertar en el 
corazon el sent imiento poético; el orador se vale de la narración, de la descripción, 
de la comparación, de la alegoría , etc., como instrumentos de prueba ó para exci-
ar en el auditorio ciertas pasiones que inclinen su voluntad. 

Cicerón, en el Orator, despues de haber sentado que en la elocucion oratoria es 
donde tiene cabida la verdadera elocuencia, y de reconocer que algunos filósofos 
hablaron elegantemente, continúa: Tamen horum (philosopliorum) oratio ñeque ñer-
vos, ñeque acúleos oratorios ac forenses habet. Loquuntur cum doctis, quorum sedare 
ánimos malunt, quam incitare. Sic de rebus placatis, ac minime turbulentis, docendi 
causa, non capiendi, loquuntur; ut in eo ipso, quod deleclationem aliquam dicendo 
aucupentur, plus nonnullis, quam necesse sit, fucere videantur. Ergo ub hoc genere 
non difficile est hanc eloquentiam, de qua nunc agitur, secernere. Mollis est enim 
oratio philosopliorum, el umbratilis, nec sententiis, nec verbis instructa populnribus, 
nec viñeta numeris, sed soluta liberius. Nihil iratum habet, nihil invidum, nihil atrox, 
nihil mirabile, nihil astutum; casta, verecunda, virgo incorrupta quodam modo, ¡ta-
que sermo potius, quam oratio, dicitur. Quamquam enim omnis locutio oratio est, ta-
men unius oraloris locutio hoc proprio sígnala nomine est. (ORAT., 19.) 

Sigue luego distinguiendo la elocucion oratoria de la d e los sofistas, de la histó-
rica y de la poética. 

580. Estas diferencias se reflejan en el lenguaje: la oratoria emplea 
voces mas nobles que la prosa vulgar; evita, en cuanto cabe, los tér-
minos técnicos; pero repele por otra parte las voces poéticas, y ca -
rece de voces peculiares y privativas. No emplea la construcción t í -
mida y llana del estilo didáctico, ni la frase caprichosa y vagabunda 
de la conversación; pero tampoco tolera la libertad de hipérbaton del 
poema, ni una construcción tan esmerada y artificiosa; aprecia la so-
noridad de la cláusula, y hace gala de períodos numerosos y ro tun-
dos ; pero está muy léjos de doblarse al yugo de la versificación, ni 
aspira tampoco á una armonía imitativa tan rigurosa. 

Cicerón, en concepto de a lgunos , da en ciertas ocasiones demasiada importancia 
al elemento artístico, principalmente en lo relativo á la construcción y armonía de[ 
período. El estilo de Demóstenes es sin disputa mas nervioso y varonil; pero, sin 



donde empleará el orador « los tesoros de la elocuencia ». La peroración no es una 
repetición breve y fria de lo que se ha dicho : si no realzase el asunto , si no le p re -
sentase de un modo mas in teresante , tanto valdría omitirla. 
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enumerando videnlur, cum pondere aliquo dicendo sunt, el aptis excitando senten-
tus, et fignris utique variando: alioqui nihil est odiosius recia illa repetitione, 

velul memoria judicum diffidenlis At hic (in epilogo), si usquam, totos eloquentia 
aperir e fontes licei, Nam ex bis, zi bene diximus reliqua ,possidemus jam judicum 
ammos: et confragosis, atque asperis evecti, tuto pondere possuinus vela. (QOINTI-
U A M J S , V I , 1 . ) 

578. Una peroración en t'orma no es esencial en todos los discur-
sos , y aun perjudicaría y seria afectada en discursos breves y senci-
llos; pero una conclusión que satisfaga el ánimo, que redondee , di-
gámoslo as í , la ob ra , es absolutamente indispensable. 

De otra sue r t e , parecería que el orador dejó de hab la r , mas por pobreza de ideas, 
que por haber llenado cumplidamente su cometido , v el ánimo del auditorio rec i -
biría la mala impresión, sentiría el vacío del que tuviese que dejar la lectura de un 
drama o d e una novela sin haber llegado al desenlace. La recapitulación será con-
veniente en las causas muy complicadas y en las que predomine un estilo templado-
en las oraciones de un tono elevado ó vehemente , por regla genera l , la peroración 
deberá dirigirse mas á la fantasía y al corazon que al entendimiento. 

2. - ELOCUCION ORATORIA. 

579. La elocucion oratoria goza de un carácter intermedio entre la 
elocucion poética y la elocucion filosófica ó didáctica. En el la , de la 
misma manera que en lo tocante al fondo y al plan , se combinan y 
auxilian mutuamente los dos elementos filosófico y poético. 

La oratoria emplea todos los tesoros de la imaginación, pero con 
menos abundancia que la poesía. Como no los emplea con un fin p u -
ramente artístico, carecen del valor propio que tienen en las compo-
siciones poéticas, y solo adquieren un valor secundario. Un estilo muy 
sobrecargado de imágenes seria vicioso en una composicion oratoria. 

No sucede lo mismo con la sensibilidad que con la imaginación: las 
pasiones violentas son mas propias de la elocuencia que de la poesía. 

El sentimiento poético y el entusiasmo por lo bello se diferencian muchísimo de 
los tempestuosos afectos que levantan y agitan en el pecho humano los intereses y 
negocios del mundo : el artista vive en un mundo ideal ; el orador en el mundo po-
sitivo de los hechos: del poeta se dijo que hablaba el lenguaje de los dioses; del 
orador solo puede decirse que habla el lenguaje de un hombre superior por su ta-
lento y por sus vir tudes, pero al lin hombre . 

Comparando el lenguaje de Píndaro y Homero con el de Demostenes, y el de lio • 
racio y Virgilio con el de Cicerón, se notará fácilmente la exactitud de estas obser -
vaciones. Y s i , además de comparar la impresión total del estilo, vamos recorriendo 
escrupulosamente las figuras de que con mas frecuencia se hace uso en los discur-
sos y en los poemas, en los oradores verémos predominar , ora las figuras lógicas, 
ora las patét icas; asi como en los poetas notarémos prodigadas con mucha mayor 
profusión las pintorescas y los tropos. Y hasta en el modo de emplear estas figuras, 
nacidas de la fantasía , se hallarán nuevamente comprobadas las diferencias antes 
indicadas: el poeta descr ibe , reliere, compone, sin otro objeto que dispertar en el 
corazon el sent imiento poético; el orador se vale de la narración, de la descripción, 
de la comparación, de la alegoría , etc., como instrumentos de prueba ó para exci-
ar en el auditorio ciertas pasiones que inclinen su voluntad. 

Cicerón, en el Orator, despues de haber sentado que en la elocucion oratoria es 
donde tiene cabida la verdadera elocuencia, y de reconocer que algunos filósofos 
hablaron elegantemente, continúa: Tamen horum (philosopliorum) oratio ñeque ñer-
vos, ñeque acúleos oratorios ac forenses habet, Loquuntur cum doctis, quorum sedare 
ánimos malunt, quam incitare. Sic de rebus placatis, ac minime turbulentis, docendi 
causa, non capiendi, loquuntur; ut in eo ipso, quod deleclationem aliquam dicendo 
aucupentur, plus nonnullis, quam necesse sil, fucere videantur. Ergo ub hoc genere 
non difficile est hanc eloquentiam, de qua nunc agitur, secernere. Mollis est enim 
oratio philosopliorum, et umbratilis, nec sententiis, nec verbis instrucla popularibus, 
nec viñeta numeris, sed soluta liberius. Nihil iratum habet, nihil invidum, nihil atrox, 
nihil mirabile, nihil astutum; casta, verecunda, virgo incorrupta quodam modo, ¡ta-
que sermo potius, quam oratio, dicitur. Quamquam enim omnis locutio oratio est, ta-
túen unius oraloris locutio hoc proprio signóla nomine est. (ORAT., 19.) 

Sigue luego distinguiendo la elocucion oratoria de la d e los solistas, de la histó-
rica y de la poética. 

580. Estas diferencias se reflejan en el lenguaje: la oratoria emplea 
voces mas nobles que la prosa vulgar; evita, en cuanto cabe, los tér-
minos técnicos; pero repele por otra parte las voces poéticas, y ca -
rece de voces peculiares y privativas. No emplea la construcción t í -
mida y llana del estilo didáctico, ni la frase caprichosa y vagabunda 
de la conversación; pero tampoco tolera la libertad de hipérbaton del 
poema, ni una construcción tan esmerada y artificiosa; aprecia la so-
noridad de la cláusula, y hace gala de períodos numerosos y ro tun-
dos ; pero está muy léjos de doblarse al yugo de la versificación, ni 
aspira tampoco á una armonía imitativa tan rigurosa. 

Cicerón, en concepto de a lgunos , da en ciertas ocasiones demasiada importancia 
al elemento artístico, principalmente en lo relativo á la construcción y armonía de[ 
período. El estilo de Demostenes es sin disputa mas nervioso y varonil; pero, sin 



ánimo de vindicar ni inculpar al orador romano, nos parece conveniente recordar lo 
mucho que en este punto influyen en el estilo de la oratoria las circunstancias y gus-
tos del auditorio. En pueblos de imaginación viva y ardiente, la oratoria se adornará 
de galas poéticas, que serian consideradas como un lujo supérfluo en otros países de 
razón mas templada. Un pueblo culto exigirá formas artísticas, que tendría por 
afectación ridicula un auditorio rudo y salvaje. 

581. Por último, la amplificación es una de las propiedades mas ca-
racterísticas de la elocucion oratoria. La rigurosa precisión de la 
ciencia, ó la concision y rapidez de la frase poética, opondrían graves 
dificultades á la inteligencia del sentido. Las obras destinadas a ía lec-
tura permiten la meditación detenida, las interrupciones, el descanso; 
en el discurso pronunciado, la atención debe ser mas sostenida, y el 
pensamiento de los oyentes se ve precisado á volar con la misma lige-
reza que la palabra del orador. Por otra parte, las obras científicas se 
dirigen á un público limitado é inteligente, y las materias del poema 
no ofrecen las dificultades ni la complicación de las.cuestiones que 
son objeto de la oratoria. 

La oratoria permite y exige ciertas explicaciones y repeticiones que serian vicio-
sas en una obra deslinada á la lectura. Algunos enumeran la amplificación entre las 
par tes del discurso, y mas comunmente hablan de ella los retóricos en el tratado de 
las pruebas, considerándola como un complemento de la confirmación; pero, según 
puede deducirse de lo dicho, es una propiedad general de la elocucion oratoria Para 
explicar la d.terencia entre el a rgumento dialéctico y el oratorio, comparaba Zenon 
al primero con el puño cerrado, y al segundo con la mano abierta. Aristóteles dice 
que la retorica se diferencia de la dialéctica en que la dialéctica abrevia sus racioci-
nios y la retorica los extiende. Longino, Cicerón y Quintiliano convienen en asentar 
q u e la principal fuerza de la oratoria consiste en la amplificación. No será inútil r e -
cordar que la buena amplificación no consiste en la superfluidad de palabras ó de 
cosas frivolas, sino en la abundancia de pormenores interesantes en las imágenes y 
afectos (§ 221). 3 

o.—PRONUNCIACION. 

582. La pronunciación, que también se llama acción, consta de dos 
p a r t e s : la voz y la acción propiamente dicha. 

Casi todas las propiedades esenciales del estilo son aplicables á la 
pronunciación, y principalmente á la voz. La pronunciación debe ser 
c lara , pura, decente, armoniosa, opor tuna , natural 

Para proceder con exactitud y método, tratarémos primero de la 
voz, y luego del gesto ó acción. 

La pronunciación constituye en cierto modo el elemento artístico, material de la 
composicion oratoria ; es, como dice Cicerón, la elocuencia del c u e r p ^ T a n a e í s u 
importancia, que basta una buena pronunciación para dar apariencias d e b u e n o l 

un discurso mediano ó malo ; y vice versa, el discurso mas sublime parecería de tes -
table en los labios de un orador balbuciente y desairado. 

Est enirn actio quasi corporis qucedam eloquentia, quum constet é voce alque mo-
til..... Nam et infantes, actionis dignitute, eloquentia; scepe fruclum lulerunt; et di-
serti, deformitate agendi, mulli infantes putati sunt: ut jam non sine causa üemos-
thenes tribuerit et primas, et secundas, et tertias actioni. Si enirn eloquentia milla 
sine hac; hcec, autem, sine eloquentia, tanta est: certe plurimum in dicendo potesl. 
(CÍE., Orat., 17.) 

En el dia no tiene la pronunciación la importancia artística que tenia en la ant i -
güedad. En el foro y en la tribuna de nuestros tiempos serian chocantes y r idiculos 
los efectos teatrales que tanto entusiasmaban al pueblo de Grecia y Roma. Ni los 
acusados rasgan sus vestidos para descubrir las heridas recibidas en el campo de 
batalla; ni comparecen al tribunal acompañados de sus hijos hambrientos y desvali-
dos para inspirar compasion á los jueces ; ni el orador cuida tanto del arle "de mover 
los b razos ; ni llora por cualquier motivo; ni mide con tanta pueril idad los efeclos 
del ritmo y de la melodía. Grande es la distancia que hoy media eijlre la declama-
ción dramática vía declamación ó pronunciación oratoria. 

^ 585. En cuanto á la voz, debe procurarse darle una intensidad ó vo-
lumen proporcionado á la localidad ; articular bien , ó pronunciar 
clara y distintamente las palabras, sin confundir las sílabas y letras de 
que se componen ; pronunciar correctamente, no añadiendo ni qu i -
tando letras, dando á cada una el sonido y cantidad correspondientes, 
y cargando, por úl t imo, el acento prosódico sobre la sílaba en que 
debe estar colocado; tomar alíenlo donde lo permita el sentido, a lar -
gando ó abreviando las pausas, según la mayor ó menor separación de 
las ideas. Si además de todo esto se da á la voz el tono propio de la 
lengua {acento nacional) y el que exige el sentido gramatical (acento 
gramatical ó ideológico), la pronunciación será pura y clara. 

Nólese que la claridad de la voz mas depende de la buena articulación que de la 
intensidad. Algunos oradores gritan desaforadamente, y la mayor par te de sus pa-
labras quedan perdidas; o t ro s , al con t ra r io , levantando regularmente la voz , son 
oídos á grande dis lancía , sin que el auditorio tenga que hacer penosos esfuerzos d e 
atención. Por medio de la pronunciación, acentuando mas ó menos las silabas, pro-
longando ó abreviándolos sonidos , elevando ó bajando la voz, variando y modifi-
cando delicadamente la entonación, las pausas y el r i tmo, declaramos con m a s ó 
menos energía el valor gramatical de las palabras y frases, y por lo tanto la impor-
tancia ideológica y la mútua relación de las ideas y juicios expresados. 

Las lenguas se distinguen tanto por su pronunciación como por sus elementos 
constitutivos. No pronuncia las vocales un español como un f rancés ; hay un acento 
provincial, un acento peculiar de ciertas comarcas, de ciertas familias, hasta llegar 
al acento propio de cada individuo. En estas materias de poco sirven las reg las ; todo 
se debe á la imitación , y por lo tanto, lo que mas conviene es el trato y f recuencia 
con las personas que hablan bien. 

584. La eufonía de la voz depende , en primer lugar, de su cuali-
dad ó metal y en segundo lugar, de la buena modulación. 



Entre las distintas claves ó tonos que pueden recorrer hasta las vo-
ces menos extensas, elegirá el orador un tono medio; una voz hueca 
y demasiado grave es oscura y trae consigo cierto aire de p e d a n -
tería; una voz chillona fatiga al orador y al oyente, y destroza los 
oidos. 

En cuanto á la modulación, deben observarse las reglas esenciales 
del ritmo y de la melodía; las mas importantes son la unidad y la va-
riedad (§ 172 y sig.). Producen un efecto desagradable las transicio-
nes rápidas de un sonido grave á un sonido agudo , y las salidas del 
tono dominante : también debe evitarse, por no faltar á la unidad , el 
pasar continuamente y sin motivo de una pronunciación rápida y 
atropellada á una pronunciación embarazosa y lenta. Pero si nos dis-
gustan las discordancias que provienen de la falta de unidad, empala-
gosos y soporíferos son la monotonía y compás uniforme que nacen de 
la falta de variedad en los tiempos y en los sonidos. 

La cual idad, t imbre ó metal de la voz, lo mismo q u e su fue rza ó cantidad , es d e -
bida á la consti tución del órgano vocal; sin embargo, puede el ar te auxiliar á la na-
tu ra leza , ya que no le sea dado suplirla. 

Nam vox, ut nervi, quo remissior, hoc gravior et plenior; quo tensior hoc tennis et 
acuta magis est: sic ima vim non habet, snmma rumpi periclitatur: mediis ergo 
utendum sonis; hique cum augenda intentione excitandi, cum summittenda sunl tem-
perando. Nam prima est observado recle pronunliandi, cequalilas. ne sermo subsul-
tet imparibus spatiis ac sonis .... Secunda varietas, quod solían estpronuntiatio, e tc . 
(QUIKT. , x i , 5 . ) 

58o. La pronunciación, finalmente, debe ser oportuna y natural. 
Todos los diversos estados del juicio, todos los afectos del alma tienen 
su tono especial : la intención con que decimos las cosas, la duda, el 
convencimiento profundo, la afirmación, la alegría, la tristeza, el t e -
mor, e tc . , comunican á la voz humana cierta entonación particular 
que en el fondo es la misma en lodos los idiomas, porque es un eco 
fiel dé la naturaleza; la armonía imitativa, que nace de la estructura 
material del lenguaje, queda realzada por medio de la pronunciación 
opor tuna, generalmente denominada acento oratorio. 

Pero el a r t e d e b e corregir los extravíos y exageración de la na tura leza ; los gritos 
discordantes q u e ar ranca de un pecho r u d o el furor de las pasiones, serian al tamente 
impropios del o rador . Mas se peca generalmente por apar ta r se de lo que dicta la 
na tu ra leza , equivocando la afectación ridicula con el verdadero a r t e ; y esto es sin 
duda lo que ha dado margen al p recep to demasiado a b s o l u t o , acepiádo sin la p r u -
dente reserva en los t ra tados de re tó r i ca , de imitar la naturaleza, dejándose llevar á 
c iegas de la pas ión. 

Eadem verba, mulata pronuntiatione, indicant, affirmant, exprobant, negant, 
mirantur, indignantur, interrogant, irrident, elevant. (QUINT., x i , 3.) 

gMÜMBPBW " _ 

— 285 — 
Jamenim tempus estdicendi, qua sil apta pronuntiatio ; quce certe ea est, qua iis 

de quibus dicimus accommodatur : quod quidem maxima ex parte prasíant ipsi mo-
te« anmorum, sonatque vox, ut feritur ; sed quum sint alii veri affectus alii fieli et 
imitati, ven natur alitar erumpunt, ut dolentium, irascentium, indignantium • sed 
careni arte ; ideoque sunt disciplina et ralione formandi. Contra qui effinguntur imi-
fattone, artem kabent ; sed hi careni natura ; ideoque in iis primum est bene affici, et 
conctpere imagines rerum, et tanquam verismoveri: sic velut media vox, quem habi-
tum à nostri« acceperit, huncjudicum animis dabit : est enim mentis index ac toti-
dem, quotilla, mutationes habet. (QUINT., eod. loc.) 

586. En la acción ó gesto hay que considerar la actitud y movi-
miento del cuerpo, y principalmente el de la cabeza, los brazos y las 
manos , y además la expresión del semblante, cuya principal fuerza 
está en los ojos. 

La acción debe guardar consonancia con la voz, y por consiguien-
t e , con las ideas y afectos. Debe ser moderada, permitiéndose sola-
mente alguna viveza en los pasajes animados y vehementes , pero 
nunca hasta el punto de entregarse á movimientos y gestos violentos 
y descompuestos. En una palabra, en la acción, como en la voz, d e -
ben hermanarse el arte y la naturaleza. 

La acción, complemento de la voz, aumenta y realza la fuerza de la expresión 
Basta ella sola para comunicar los afectos mas Íntimos y de l i cados , como lo de-
mues t ran la mimica y la pintura ; ella descubre y hace visibles, con tanta energía 
como las inflexiones de la voz, los mas imperceptibles y misteriosos fenómenos del 
a l m a , y expresa muchas veces lo que en vano intentariamos expresar por medio de 
la palabra . 

Quintiliano ( x i , 5 ) t ra ta de esta materia con extensión y sumo acier to. Aunque 
en algunos puntos s igue á Cicerón, pocos pasajes de las Instituciones abundan tanto 
como este en observaciones del icadísimas v p ro fundas . 

C A P I T U L O III. 

DE LOS DIVERSOS GÉNEROS DE ORATORIA. 

587. La elocuencia, como observa Cicerón, es una. Propiamente 
hablando, no consta de géneros; mas como el discurso oratorio se 
aplica á tan diversos asuntos, y cambia su carácter según las circuns-
tancias del auditorio, las de tiempo, localidad, etc., de aquí los diver-
sos géneros de oratoria ó de elocuencia, que no son mas que la recta 



Entre las distintas claves ó tonos que pueden recorrer hasta las vo-
ces menos extensas, elegirá el orador un tono medio; una voz hueca 
y demasiado grave es oscura y trae consigo cierto aire de p e d a n -
tería; una voz chillona fatiga al orador y al oyente, y destroza los 
oidos. 

En cuanto á la modulación, deben observarse las reglas esenciales 
del ritmo y de la melodía; las mas importantes son la unidad y la va-
riedad (§ 172 y sig.). Producen un efecto desagradable las transicio-
nes rápidas de un sonido grave á un sonido agudo , y las salidas del 
tono dominante : también debe evitarse, por no faltar á la unidad , el 
pasar continuamente y sin motivo de una pronunciación rápida y 
atropellada á una pronunciación embarazosa y lenta. Pero si nos dis-
gustan las discordancias que provienen de la falta de unidad, empala-
gosos y soporíferos son la monotonía y compás uniforme que nacen de 
la falta de variedad en los tiempos y en los sonidos. 

La cualidad, t imbre ó metal de la voz, lo mismo que su fuerza ó cantidad , es de -
bida á la constitución del órgano vocal; sin embargo, puede el arte auxiliar á la na-
turaleza , ya que no le sea dado suplirla. 

Nam vox, ut nervi, quo remissior, hoc gravior et ptenior; quo tensior hoc tennis et 
acuta magis est: sic ima vim non habet, snmma rumpi periclitatur: mediis ergo 
utendum sonis; hique cum augenda intentione excitan di, cum summittenda sunt tem-
perandi. Nam prima est observado recle pronunliandi, ccqualilas. ne sermo subsul-
tet imparibus spatiis ac sonis .... Secunda varietas, quod solían estpronuntiatio, etc. 
(QUINT., XI, 5 . ) 

58o. La pronunciación, finalmente, debe ser oportuna y natural. 
Todos los diversos estados del juicio, todos los afectos del alma tienen 
su tono especial : la intención con que decimos las cosas, la duda, el 
convencimiento profundo, la afirmación, la alegría, la tristeza, el t e -
mor, e tc . , comunican á la voz humana cierta entonación particular 
que en el fondo es la misma en lodos los idiomas, porque es un eco 
fiel dé la naturaleza; la armonía imitativa, que nace de la estructura 
material del lenguaje, queda realzada por medio de la pronunciación 
opor tuna, generalmente denominada acento oratorio. 

Pero el ar te debe corregir los extravíos y exageración de la naturaleza; los gritos 
discordantes que arranca de un pecho rudo el furor de las pasiones, serian altamente 
impropios del orador. Mas se peca generalmente por apartarse de lo que dicta la 
naturaleza, equivocando la afectación ridicula con el verdadero a r t e ; y esto es sin 
duda lo que ha dado margen al precepto demasiado absolu to , acepia'do sin la p ru -
dente reserva en los tratados de re tór ica , de imitar la naturaleza, dejándose llevar á 
ciegas de la pasión. 

Eadem verba, mulata pronuntiatione, indicant, affirmant, exprobant, negant, 
mirantur, indignantur, interrogant, irrident, etevant. (QUINT., XI , 3.) 

gMÜMBPBW " _ 

— 285 — 
Jamenim tempus estdicendi, qua sil apta pronuntiatio ; quce certe ea est, qua iis 

de quibus dicimus accommodatur : quod quìdem maxima ex parte prastunt ipsi mo-
te« antmorum, sonatque vox, ut feritur ; sed quum sint alii veri affectus olii fieli et 
imitali, ven natur alitar erumpunt, ut dolentium, irascentium, iridignantium • sed 
careni arte ; ideoque sunt disciplina et ralione formandi. Contra qui effinguntur imi-
fattane, artem ìtabenl ; sed hi careni natura ; ideoque in iis primum est bene affici, et 
concipere imagines rerum, et tanquam veris moveri: sic velili media vox, quem liabi-
lum ti notine acceperit, huncjudicum animis dabit : est enim mentis index ac toti-
dern, quotata, mutationes habet. (QUINT., eod. loc.) 

586. En la acción ó gesto hay que considerar la actitud y movi-
miento del cuerpo, y principalmente el de la cabeza, los brazos y las 
manos , y además la expresión del semblante, cuya principal fuerza 
está en los ojos. 

La acción debe guardar consonancia con la voz, y por consiguien-
t e , con las ideas y afectos. Debe ser moderada, permitiéndose sola-
mente alguna viveza en los pasajes animados y vehementes , pero 
nunca hasta el punto de entregarse á movimientos y gestos violentos 
y descompuestos. En una palabra, en la acción, como en la voz, d e -
ben hermanarse el arte y la naturaleza. 

La acción, complemento de la voz, aumenta y realza la fuerza de la expresión 
Basta ella sola para comunicar los afectos mas íntimos y del icados, como lo de-
muestran la mimica y la pintura ; ella descubre y hace visibles, con tanta energía 
como las inflexiones de la voz, los mas imperceptibles y misteriosos fenómenos del 
a lma , y expresa muchas veces lo que en vano intentaríamos expresar por medio de 
la palabra. 

Quintiliano (x i , 5) trata de esta materia con extensión y sumo acierto. Aunque 
en algunos puntos sigue á Cicerón, pocos pasajes de las Instituciones abundan tanto 
como este en observaciones delicadísimas v profundas . 

C A P I T U L O III. 

DE LOS DIVERSOS GÉNEROS DE ORATORIA. 

587. La elocuencia, como observa Cicerón, es una. Propiamente 
hablando, no consta de géneros; mas como el discurso oratorio se 
aplica á tan diversos asuntos, y cambia su carácter según las circuns-
tancias del auditorio, las de tiempo, localidad, etc., de aquí los diver-
sos géneros de oratoria ó de elocuencia, que no son mas que la recta 



aplicación de las reglas generales á determinados casos particulares. 

Una est enim, quod ego kesterna die dixi, el aliquot locis antemeridiano sermone 
significavit Antonius, eloquentia, quascumque in oras disputationis regionesve delata 
est. Nam sive de cali natura loquitur, sive de terree, sive de divina vi, sive de hu-
mana, sive ex inferiore loco, sive ex wquo, sive ex superiore, sive ut impellat homi-
nes, sive ut doceat, sive ut deterreat, sive ut concitet, sive ut reflectat, sive ut incen-
dat, sive ut leniat, sive ad paucos, sive ad mullos, sive inler alíenos, sive cum suis, 
sive secum, rivisest diducla oralio, non fonlibus; el, quocumque ingreditur, eodem 
est instruclu ornatuque comituta. (DF. OBAT., I I I, 6.) Natura milla est, ut mihi vide-
lur, quee non habeat in suo genere res complures dissimiles inler se, quee lamen con-
simili laude dignentur. (Eou. , 7.) 

Los antiguos dividían las causas (cuestiones finitas) en tres géneros : demostra-
tivo, deliberativo y judicial. El objeto del demostrativo era la alabanza ó la vitupera-
ción ; comprendía el panegírico, las acusaciones de crímenes contra el Estado, las 
felicitaciones, la oracion fúnebre , etc. El deliberativo, cuyo objeto era aconsejar ó 
disuadir, se empleaba en las discusiones ante el Senado ó ante la Asamblea popu-
lar. La litigación de ios intereses privados, la acusación y la defensa, constituían el 
objeto del género judicial. Observa Aristóteles que el género demostrativo trataba 
principalmente de lo presente, el judicial de lo pasado, y el deliberativo de lo veni-
dero. 

El defecto que por algunos retóricos modernos se lia imputado á esta división, 
puede atribuirse con mas fundamento á las posteriormente admitidas. Pocos dis-
cursos, es cierto, pueden referirse exclusivamente á un género determinado; mas 
no por esto dejan de estar perfectamente deslindados el fin y la materia de cada uno 
de dichos géneros. Fúndase esta división en la naturaleza misma de los principales 
objetos del pensamiento : la materia del género demostrativo es lo bello ó lo feo; la 
del deliberativo, lo útil ó lo pernicioso; la del judicial , lo justo ó lo injusto, ó mas 
bien, lo verdadero y lo falso, puesto que solamente se trata de la aplicación del de-
recho constituido. (Cíe., Ad Heren., i , 2 ; y QUINT , n i , 4.) 

588. Sin negar á la división de Aristóteles el mérito que efectiva-
mente posee, y conformándonos con la costumbre modernamente se-
guida, dividirémos la oratoria en sagrada, política y forense. 

La sagrada, inculcando en los ánimos las sacrosantas verdades de 
la fe y de la religión, se propone guiar al hombre por el recto s e n -
dero de la virtud. 

La política tiene por objeto la formación de las leyes , y se dirige 
á realizar lo útil y lo bueno en la sociedad civil. 

La forense trata de la aplicación de la ley á un caso dado. 

Estos géneros de oratoria se modifican y confunden. Concretándonos á la oratoria 
política, loma unas veces un carácter didáctico, y otras se convierte casi en forense; 
lo propio sucede con los demás géneros. 

Empleamos la voz oratoria, y rio la voz elocuencia, por ser la primera mas exacta 
como fácilmente se reconocerá recordando las definiciones y observaciones dadas 
en su lugar correspondienle. A estos tres géneros añaden algunos la elocuencia aca-
démica, la militar, el panegírico; y otros la filosófica, la epistolar, la de la conver-
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sacion. A este paso, podría aumentarse indefinidamente el catálogo. Del panegírico 
se hablará en la Oratoria Sagrada. En cuanto a la académica, los discursos mas im-
portantes que generalmente se comprenden en este género son los elogios : las re-
glas de estos discursos son las mismas que darémos al tratar de la biografía y del 
panegírico. Las memorias leídas en las academias, y las explicaciones de catedra, 
que pueden referirse también á la oratoria académica, están sujetas á las condi-
ciones de las obras" didácticas, modificadas por las exigencias de la oratoria en 
general. 

I — O R A T O R I A S A G R A D A . 

589. La oratoria sagrada lleva á los pueblos salvajes las primeras 
semillas de la civilización, y en este caso tiene un carácter rudo y emi-
nentemente popular: tal es la elocuencia de los misioneros. Otras ve-
ces, en la sencilla aldea, habla á un pueblo ignorante, pero dulcifi-
cado por los mas puros sentimientos religiosos, y en cuya oscura con-
ciencia brilla con hermosos resplandores la divina luz ele la fe. Otras 
veces , en las ciudades populosas, ante un auditorio formado de los 
hombres mas ¡lustrados y virtuosos, al par que de los mas inc rédu-
los y corrompidos, pinta los desastrosos efectos de las pasiones, la 
vanidad de la falsa ciencia, la nada de este mundo; levanta el espíritu 
hasta las celestes moradas de lo infinito; sostiene al desgraciado con 
la esperanza del eterno premio, y aterra al criminal soberbio con la 
seguridad de tremendas y perdurables penas. En los dos primeros ca -
sos basta la elocuencia natural , la elocuencia enérgica y poderosa que 
infunden la firmeza de la fe y el ardiente fuego de la caridad; en el 
último es indispensable además la ciencia, es indispensable el arte. 

Por lo tanto, fijarémos principalmente nuestra atención en la oratoria sagrada de 
los pueblos cultos, en los discursos verdaderamente artísticos, que reciben el nom-
bre general de sermones, y los nombres especiales de panegírico, cuando se pro-
nuncian en elogio de algún santo, ó de oracion fúnebre, cuando se dedican á ce-
lebrar las virtudes de algún ilustre personaje que dejó de existir. La instrucción 
dirigida al pueblo en forn& didáctica y sencilla se llama plática. 

590. La oratoria sagrada es la mas poética, la mas sublime; su ob-
jeto principal es Dios, fuente de toda verdad y de toda belleza; habla 
de las maravillas de la creación y de las grandezas y miserias del 
alma humana; y se dirige principalmente al sentimiento, impres io-
nando enérgicamente la fantasía. 

Aunque la razón, apoyada en la f e , debe constituir su fundamento, no disputa, 
porque habla en el nombre del cielo, y se dirige á un pueblo de creyentes; enuncia 
sencillamente las verdades de la religión, dejando para las obras de controversia y 



las cá tedras de teología las cuestiones á r d u a s , que en el pulpito, además de ininte-
ligibles , serian en ext remo enojosas. 

591. El discurso sagrado debe , por consiguiente, ser claro ó aco-
modado á la inteligencia de la generalidad de las personas; sencillo, 
pero no desalmado; grave, pues así lo exige la dignidad del asunto, 
la del lugar y la de la persona del orador, pero no frió ni monótono; 
culto y elegante, pero sin afectación, sin ostentación de ninguna espe-
cie, pues seria altamente reprensible en el predicador la menor som-
bra de arrogancia ó d%mundana vanagloria. 

Las verdades que constituyen el fondo de la oratoria sagrada son verdades ase-
quibles á todos los entendimientos; verdades mas prácticas que especulativas. El 
fin principal del predicador es forialecer las creencias , comunicar vigor al sent i-
miento religioso y moral , encender el amor á Dios y al p ró j imo, hacer que la re-
ligión descienda á las obras , que presida en todos los actos de la vida, que la fe no 
sea una fe estéril y muerta . En cuanto á la claridad del discurso, debe tenerse pre-
sente que si se dirige al l i terato, se dirige también , y con preferencia , á toda clase 
de personas no i lus t radas; pero que tampoco debe repugnar al buen gus to literario 
por sus formas toscas y descompuestas , si no se qu ie re faltar al decoro y respeto 
que se merece el elevado ministerio del pulpi to , y exponer al r idículo objetos san-
tos y dignos d é l a veneración mas profunda. Volumus non solumintelligenter, verum 
etiam libenter audiri illa eloquentia apud eloquentem ecclesiasticum, nec inor-
nala relinquitur, nec indeceníer ornalur. ( S . AGUST., De doct. christ., ív.) La grave-
dad del pulpi to desecha el estilo demasiado familiar, y sobre todo el festivo. Fal-
taría también á la dignidad de su ministerio el orador que para conseguir su noble 
objeto siguiese caminos escondidos y tor tuosos : las verdades evangélicas, sean 
cuales fueren las circunstancias de los t iempos, deben exponerse con franqueza y á 
la luz del mediodía. Jamás debe la oratoria sagrada transigir con las preocupaciones 
y errores del auditorio. Tampoco en el templo de Dios, en la cátedra de la virtud, 
deben presentarse al desnudo ciertos vicios, cuya viva pintura pudiera ser ofensiva 
á la castidad y á la inocencia. 

592. Pero lo que mas distingue á la oratoria sagrada es la suavidad 
de a fec tos , la pene t ran te unción, la ardiente caridad evangélica que 
la embellecen y animan. El orador sagrado no irritará j amás las p a -
siones. Rarísimas veces sentará bien la ironía en los labios del predi-
cador . 

El orador sagrado habla á los hermanos de su corazon en nombre de un Dios de 
amor y de u n a religión de m a n s e d u m b r e , que al propio tiempo que revela la dig-
nidad humana , enaltece el sacrificio personal y el martirio. No excitará , por con-
s iguiente , la van idad , la ambición, la envidia, la có le ra , la venganza, ni ningún 
afecto que suponga la menor dureza de corazon. Si excita la indignación contra el 
vicio, se compadece del malvado, y con lágrimas de aflicción le llama al arrepenti-
miento. Nada desdice tanto de los humildes sentimientos cristianos como la intole-
rancia y el fu ror de que algunos se poseen, movidos por un mal entendido celo re -

S r v n ° ; f f d Í ° C 0 " t r Y , e , e ™ Í n a d a S c l a s e s 6 P e o n a s es indigno de los verdaderos 
siervos de Jesucristo. Las alusiones polít icas, la adulación servil . todo lo que ma-

: S ^ S e S b ¡ e n e S l e r r e " a , e S • e S = « P - c a d S r 
En el orador cristiano deben resplandecer las mas altas virtudes evangélicas- no 

a ta que goce de la opinion de hombre de b i en , sino que debe ser un Ivo e/emplo 
de la doctrina que predica; no basta que el auditorio no le odie; es preciso aue e 
ame entrañablemente y le venere como á un digno enviado de Jesucristo 

595. Debe evitarse en la oratoria sagrada todo lo que tenga un ca-
rácter profano. El estilo debe ser enteramente bíblico, y debe rehuir 
las formas filosóficas y literarias que trae el viento de la moda. 

Ciertas cuestiones mas son para tratadas en los libros y en los periódicos religio-
sos que en las pastorales y en los sermones. g 

Muchos predicadores contemporáneos, principalmente los f ranceses , han incur-
rido en el defecto que censuramos de ceder demasiado al gusto de la época con el 

de^reocupado a t r a m e ^ á n ¡ m ° S ' 4 " 0 r U ° U l r e V e r S e á C a ' ' g a r < u i z á c o n ' l a ™ta 

„ n ' ! ¿ ! U T , l 0 , S Í e i " P r e " " m 3 l Í S ¡ m 0 e f e c t ü o i r P r i , i C ¡ P ¡ a r u n s ermon con la pala-
t a l T ' m " 0 S r e p U 8 " : , n e n l 0 S l a b i 0 s d e l P r e d i c a d 0 1 ' f r a s e que 

si n os acostumbrados a ver todos los dias reproducidas en los artículos de J E 
de los diarios pol.t.cos o en las novelas de los folletines. La oratoria sagrada tanto 
por l o q u e respecta a l a disposición general del discurso, como p o r í o t o S i e a 
Ulo, ha consagrado ciertas formas q u e no conviene abolir, pues contribuyen á darte 
un caraeter mas elevado y augusto. Generalmente se a p o l l a docl a l ' e rmon 
en un texto de Evangelio, con el cual se principia y te, mina el exordio; s d ¡de a 
proposicon en tres par tes , y se concluye, si la materia lo consiente, con una p e r o ! 
ración viva y animada y una invocación á Dios, o la Virgen ó á los Santos No S 
prodigarse las subdivisiones didácticas y «as d U fo ma es de s ü S S a l d o s 

esf¡\ T l 2 \ Z r E l e S P Í r ¡ t U < k 4 E v a " g e , ¡ 0 " a d e - el lbncfoy'en e 
est lo de todo el discurso, y para esto no es necesario ir ensartando textos" v m i s 
textos, con expresión fiel de los libros y capítulos de donde están sacados 

Ln cuanta a los estudios que convienen al predicador, el de los Libros S a c a d o s 

P T T P r Í " n
C Í p a l ' y S Í g U e ' U e g 0 e l d e , o s S a n t o s Padres. La B bl a v la 

obras de los Santos P a d r e s , además de enseñarle la moral , que debe co tuir e 
fondo de sus discursos, contribuirán á formar su gusto lite ano y ú estilo La vi 
das de os santos y la historia eclesiástica, así como los estudios «enera e¿ ¡n i " 
pensables a todo orador, completarán el tesoro de conocimientos de q e no nu de" 
prescindir quien aspire á formarse en la oratoria del pulpito una merecida v sól da 
reputación. El predicador español debe dedicarse con ,referencia al es d de n t s 

S É " 3 3 ° b r 3 S ^ ^ espléndidas* " e l o -

En cuanto á teoría literaria aplicada especialmente á es te género de oratoria en 
o tratados de S. Agustín, de Fenelon, de Fr. Luis de Granada, de MabIv l e A n -

d ssio, de Genoude, se encontrará cuanto pueda apetecerse ; pero a obra que nos 
p r ece ,„as a propósito para formar el buen gusto es el bellísimo cuadro d e a e l o 
cuenca de los Santos Padres, debido á la elegante pluma de Villemain. Tamb en e s 
d g . o de estudio el tratado de elocuencia sagrada de D. Manuel Muñoz y Garla 
El P. Bautam acaba de publicar sobre esta materia un excelente librito. 



594. El panegirico, cuyo nombre se da por antonomasia al elogio 
de los santos, y la oracion fúnebre, que no es mas que un panegírico 
de los hombres ilustres, están sujetos á las mismas reglas. Su objeto 
es excitar la admiración hácia lo bueno y santo, ofreciendo un cuadro 
animado v poético de los grandes hechos y de las grandes virtudes, 
para que sirvan de ejemplo y estímulo. El panegirista evitará los e lo-
gios vagos que no caractericen perfectamente al personaje, y además 
de presentar los hechos de modo que hieran vivamente la imaginación 
y exciten el entusiasmo, procurará que directa ó indirectamente se 
desprendan de ellos lecciones útiles y saludables, reglas generales de 
conducta, y si es posible, si en la vida del personaje sobresale una vir-
tud, una idea dominante que sea en cierto modo la clave de sus accio-
nes, y por consiguiente, el rasgo mas enérgico de su carácter, hará que 
esta idea resalte y sea como el centro de gravedad á que tiendan las 
partes todas de la composicion oratoria. 

En una palabra, en el panegírico, como en las obras poéticas, lo absolulo , lo in-
definido, lo genera! , debe hallarse reflejado en lo relativo, en lo finito, en lo parti-
cular. Esta circunstancia es la que da uu interés siempre vivo á las oraciones fúne-
bres de Bossuet. 

Los defectosen que mas frecuentemente caen los panegiristas son la exageración 
y la vaguedad; lo primero, creyendo suplir por ese medio el entusiasmo; y lo se-
gundo, por falta de conocimiento profundo del personaje. Muchos recorren todas las 
buenas cualidades que pueden enaltecer al hombre, Humando ú tapiería de cada 
lugar oratorio ; de lo que resulla que, leido un elogio, se han leído todos. Otros se 
complacen en ensalzar las prendas exteriores, como el nacimiento, la hermosura, las 
dignidades, las riquezas, que nunca deben ser consideradas mas que como simples 
instrumentos de hacer el b ien , ó como graves cargas impuestas al hombre por el 
Criador. Otros, finalmente, incurren en el feo vicio de la adulación, v los mas gran-
des criminales han tenido también sus panegiristas. 

595. El siglo iv de la era cristiana es el siglo de oro de la elocuencia 
sagrada. Los Santos Padres que en esta época florecieron, fueron los 
modelos de los grandes predicadores franceses del siglo de Luís XIV. 

El maestro Juan de Avila, llamado el apóstol de Andalucía, y fray 
Luis de Granada, son los únicos en España que merecen colocarse á 
la altura de los mejores predicadores franceses. 

Desde los primeros tiempos de la Iglesia había ido formándose y creciendo la elo-
cuencia cristiana. Pasando en respetuoso silencio las predicaciones de los Apósto-
les, llenas del Espíritu de Dios. S. Bernabé, y S. Clemente papa, en el primer siglo, 
y en los siguientes S. Ignacio, obispo de Autioquía, y los apologistas S. Justino, san 
Clemente de Alejandría, Orígenes, Tertuliano y Lactancio, abrieron la senda á los 
oradores del siglo iv. 

En el siglo iv, S. Atanasio, S. Gregorio Nacianceno, S. Gregorio de Niza , y sobre 
lodo S. Basilio y S. Juan Crisòstomo (Boca de Oro), son las principales lumbreras 

de la Iglesia griega. En la Iglesia latina se distinguieron S. Hilario, S. Ambrosio san 
Jeronimo y S. Agustín, quien, si como orador adolece de algunos de los defectos 
de su época es por otra parte, uno de los ingenios mas vastos y poderosos que han 
existido. Viviendo estos célebres oradores en una época de agitación y de perpétuo 
combate , toma su elocuencia un carácter fogoso y apasionado, sencillo y populaí-
unas veces, elegante y filosófico otras, y en algunas ocasiones político. Jamás la pa-
labra ha ejercido una influencia tan directa en la vida de los pueblos, ni jamás con-
siguió la elocuencia tan continuos y difíciles triunfos. 

En el siglo xi, S. Bernando, digno precursor de S. 'Francisco de Sales, de S Vi-
cente de Paul y de los ¡lustres predicadores franceses del siglo xvn, renovó las an-
tiguas glorias de la elocuencia cristiana. 

F ' ; ' ; r r 0 S S U e l ; * « B o u r d a l o u e > e I ¡«genioso Flechier, el dulcísimo 
Fenelon el apasionado Mass.llon, son los príncipes de la elocuencia sagrada f ran-
cesa que tanto lustre dieron al siglo de Luis XIV 

Antes de esta época se habían distinguido ya en Francia algunos oradores nota-
bles , en el siglo pasado florecieron Neuville, Poulle, Maury y el famoso misionero 
brídame ; y en nuestros tiempos, Lacordaire , De-Ravígnan y el virtuoso Affre se 
han conquistado una reputación europea. 

En Inglaterra Jol.n Tillotson y Hugo Blair son los mas notables. En Italia, mas nu-
merosos que en ninguna otra nación, y eminentes teólogos la mayor parte de ello* 
ninguno consiguió exiender su reputación de orador elocuente mas allá de su país 
ni de su época. En Ponugal fué el mas notable el P. Antonio Vieíra, uno de los mas 
grandes ornamentos de la Compañía de Jesús. 

En España, á pesar dé los numerosos sermonarios arrinconados en nuestras bi-
bliotecas, y de los grandes escritores ascéticos y místicos, honra de nuestra litera-
tura. jamas hizo la oratoria del pulpito notables adelantamientos, y desde la época 
de Paravicino entró tan d e lleno en la senda del mal gusto, y llegó á un extremo tan 
lamentable y ridiculo, que inspiró al P. Isla la chistosísima y popular obra de Fray 
Gerundio de Campazas. 

» . — O R A T O R I A P O L I T I C A . 

596. La oratoria política, por razón de la variedad de asuntos que 
comprende , es la que mas trasformaciones recibe, según las é p o -
cas, el auditorio y las circunstancias, y por lo tan to , la que goza de 
mayor libertad en la forma, la que menos puede sujetarse á reglas, la 
que abre mas ancho campo á la individualidad del orador. Menos ideal 
y sublime que la sagrada, y no tan severa y compasada como la f o -
rense, es mas activa, mas enérgica , mas vehemente. 

En ningún otro género ofrece el discurso oratorio caractéres tan distintivos, por-
que las oraciones del pulpito se acercan ya m a s á las composiciones poéticas, y las 
forenses a las obras didácticas. En los encarnizados combates de los partidos y en 
las graves cuestiones de cuya resolución dependen la dignidad ó la vida de las na-
ciones, es donde se maniliesla con mas evidencia el carácter apasionado de la orato-
ria política, porque en asuntos puramente legales ó administrativos, naturalmente 
es grave, reflexiva, lemplada, y se reviste á menudo de formas cuasi didácticas 

La oratoria sagrada aparta su vista de los intereses y negocios de este mundo - la 
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forense se limita á los intereses pr ivados; pero en la política se trata de los in te re -
ses vitales de las naciones, con los que se mezclan los encontrados in t e re ses de las 
diversas clases sociales y de los par t idos pol í t icos , en que tanta pa r le t o m a , por 
desgracia, mas ó m e n o s encubier tamente , la ambición personal . Además, en la o ra -
toria religiosa, la verdad y la moral que consti tuyen el fondo del d i scurso son inva-
riables y e t e r n a s ; en la oratoria forense también está definida la lev, y de terminados 
con precisión los principios. En ambos casos no se trata sino de aplicar reglas d e 
conduc ta , leyes ; mas la oratoria par lamentar ia se propone fundar la ley misma , y el 
orador camina sin o t ro norte ni otro impulso q u e su razón y sus pasiones. 

597. En las asambleas políticas el auditorio no se encuentra unido 
por el lazo de las ideas y comunes intereses; antes se presenta divi-
dido en dos ó mas campos, entre los cuales se traban combates de 
muer te . 

El orador no hab la ante un tribunal super ior q u e se guie por de te rminados y li-
jos principios, sino que dirige la palabra á pe r sonas iguales en ca tegor ía , amigos ó 
enemigos, á la nación entera y al mundo civilizado, dividido también por las opinio-
nes y entregado á tas disputas. Nada mas variable é inconstante q u e las asambleas 
políticas, sobre lodo en t iempos de agitaciones y revuel las . Cuando los part idos es -
lan r eg imen tados y obedecen con docilidad á la voz de los caudillos; cuando se cuen-
tan los votos antes de la discusión, la oratoria pierde su influencia d i r ec t a , y las 
batallas se convierten eu torneos. No obstante , aun en es tos casos goza la e locuen-
cia de un poder inmenso , porque contr ibuye á d i fund i r las ideas polít icas, y ' á mo-
diiicar, por cons igu ien te , la opinion pública. Esta es ocasion de tener presente lo 
que se dijo en el § 518 y siguientes acerca del conocimiento que d e b e tener el ora-
dor del audi tor io. El pueb lo de Atenas , q u e tanto se distinguió por su exquisito 
gus to artíst ico como por su carácter ligero é incons tan te , se dejaba ar ras t rar fácil-
m e n t e de la pa labra de los oradores . Al propio t i empo q u e un poderoso instrumento 
polít ico, era allí la elocuencia un verdadero espectáculo. «Cicerón observa q u e 
ante el pueblo ateniense no se hubiera atrevido ningún orador á emplea r una voz 
dura ó inusitada. El mas g rande y mas austero de los oradores de Asénas, en una 
causa de elevado in terés público, se ve prec isado á disculparse de habe r fallado á la 
elegancia á t i ca , y de hacer presente á los a tenienses que la suer le de la Grecia no 
dependia de un ges to oratorio.» (VILLEMAIN.) El pueblo romano , dominador y o r g u -
lloso basta en los t iempos de mas servil ismo y co r rupc ión , exigía que se le hablase 
de l ibertad, de gloria, de dignidad nacional. Cicerón, por conocer. lau perfectamente 
como conocía á su auditorio, ha sido inculpado, in justamente quizás, de demasiado 
muelle y adulador . En los t iempos modernos observamos las mismas diferencias: la 
elocuencia inglesa , conservando su carácter formalista hasta en los momenlos en 
que es revolucionaria; la f r ancesa , r u d a , enérgica , salvaje en medio de las to rmen-
tas políticas, es en épocas mas bonancibles delicada y cu l ta ; fastuosa á veces pero 
s iempre apasionada ; y la española , a u n q u e muy f recuen temente imitadora enaltece 
á lo sumo las galas de la imaginación, la pompa y la armonía del l engua je v la ma-
jestad de la en tonac ión , habiéndose visto en ciertas ocasiones alcanzados ' los mas 
bnl lantes t r iunfos par lamenlar ios por los que, mas bien q u e el r enombre de orado-
res , merecían el dictado de poetas. 

598. Según se dijo en otro lugar , además del carácter general del 

auditorio, es preciso tener en cuenta el número de oyentes y su erado 
de ilustración; todo lo cual varía también en la oratoria parlamenta-
ria mas que en ninguno de los otros géneros , existiendo, bajo este 
punto de vista, una diferencia notable en t re la tribuna anticua y la 
moderna. 

En los par lamentos mode rnos , en los altos cuerpos conservadores, compuestos de 
personas ue edad avanzada , y donde se hallan r ep resen tadas las mas elevadas elä 
ses y d ignidades del Es tado , la oratoria se reviste de formas mucho mas templada^ 
que en las cámaras populares, donde encuentran eco las aspi rac iones de las elases 
in fe r io res , así como la fue rza , el br ío y la imprevisión de la juventud 

Por muy numerosos que fuesen nues t ros par lamentos e lec t ivos , v por mucha 
ent rada que en ellos se diese á la ignorancia y á las pasiones t u m u l t u o s a s , nunca 
igualarían a foro de Roma ó á la plaza pública de Atenas , donde el mas insigniü-
can te ciudadano podía manifestar su opinion acerca de los negocios mas »raves .le 
la r epúb l i ca , ante el Senado y el pueblo reunidos . Solo en los meetings*de Ingla-
ter ra se conserva una sombra de aquella elocuencia política fogosa y eminentemente 
popular . 

599. Vastos y profundos conocimientos requiere la oratoria parla-
mentaria , y mas en los tiempos en que se encuentran algo difundidas 
las luces. Dejando á un lado las infinitas materias que piden estudios 
especialísimos, y quedan reservadas para ciertos y determinados ora-
dores , las cuestiones de política general , además de los conocimien-
tos teoncos en las diversas y complicadas ramas de las ciencias admi-
nistrativas y sociales, exigen un perfecto conocimiento del país en que 
se trata de legislar. La historia, que en los demás géneros puede con-
siderarse como estudio accesorio, es en la oratoria política el estudio 
principal. 

Solo en la g rande y segura escuela de lo pasado podemos es tudiar las causas v 
e fec tos de los sis temas y adquir i r una experiencia que no en todas épocas presta 
fácilmente una larga vida dedicada con asiduidad y tá lenlo á los graves ne- 'ociosdel 
Estado. El orador parlamentario q u e dir ige su vista al po rven i r , debe apoyarse con-
t inuamente en el (irme terreno de lo pasado. «Roma, decía el padre de la e locuen-
cia romana , no es la república de Platón.» El au tor de la oracion pro lege Manilla 
para hablar con el buen discernimiento que habló en favor de Pompeyo , debió co-
nocer perfectamente el estado de la g u e r r a , lo m u c h o que importaba á la república 
el sostenerla , tanto bajo el aspecto económico, como por miras políticas y de di"ni-
dad nac iona l ; las dif icultades que o f r ec í a , los recursos con q u e podía contar ^ r e -
públ ica , los recursos del enemigo , las elevadas p rendas de un buen general que 
pudiese llevarla á c a b o , el carácter y doles de Pompeyo , el conocimiento de los d e -
más personajes que podían se r ú t i l es , ele. 

Sin es te cúmulo de conocimientos , un orador de imaginación v sentimiento, ape -
lando á ideas vagas y tr iviales, podrá obtener en una asamblea fáciles y ef ímeros 
t r iunfos ; pero en este c a so , morirán sus obras con las circunstancias que las en«en-
dra ron , y desaparecerá su presligio a poco que se fije en ellas la atención. 



600. Perícles fué quizás el mas eminente de cuantos oradores polí-
ticos han existido. No habiéndose conservado íntegro ningún discurso 
suyo, el mas perfecto modelo de la elocuencia política griega es De-
móstenes, principalmente en sus Filípicas y en el discurso de la 
Corona. 

Cicerón, imitador de Demóstenes, es generalmente considerado 
como el primero de los oradores latinos. 

Entre los muchos oradores políticos que en los tiempos modernos 
se han distinguido, principalmente en Inglaterra y Francia , los que 
mas lian sobresalido por el imperio de su elocuencia son Mirabeau y 
O'Connell. 

La elocuencia política en Grecia fué tan antigua como la república misma : Ho-
mero nos describe los consejos en que se discutían los negocios del Es tado , v es 
indudable que debieron ser grandes oradores Licurgo, Solon y Písistrato, Temísto-
tocles y Aristides. 

Perícles por espacio de cuarenta años dominó con su palabra al pueblo ateniense, 
que le consideraba como la personificación misma dé la elocuencia. Tucídides p re -
senta enresúmen t res de sus discursos , los cuales bastan para confirmar el alto 
concepto que la ant igüedad se habia formado del gran estadista, del ilustre discí-
pulo de Anaxágoras. Guando Perícles estaba en el apogeo de su g lor ia , adquirió 
gran crédito y provecho la escuela de los solis tas, fundada por Gorgias de Leon-
u u m y Protágoras deAbdera . Los sofistas, presentándose en el teatro, improvisaban 
sobre todas las cuestiones que el público les proponía, defendiendo con la misma 
facilidad el pro y el contra. Sócrates desde un principio se declaró enemigo acér -
r imo de Gorgias y de sus discipulos, combatiendo sin t reguas el escepticismo , el 
orgullo y la inmoralidad de las doctrinas de esta escuela. Los sofistas dieron vida á 
los demagogos, entre los cuales manifestó estar dotado de algún talento el ambi -
cioso Cleon. 

Los oradores que mas se distinguieron á fines del siglo v antes de Jesucristo 
lueron Alcibíades y Crilias, discipulos de Sócrates, aunque no imitadores de sus vir-
t udes ; Antilon, digno amigo de Sócrates y de Tucidídes, v por úl t imo, Andócides 
y Lysias. de quien habla Cicerón con sumo elogio. 

En el siglo siguiente florecieron Demóstenes, del cual se conservan muchas obras 
aciemas de las ci tadas; su digno rival Esquines, cuvos tres discursos, respetados 
por el t i empo , se han denominado las tres gracias; Isócrates, quien á pesar de los 
elogios de los críticos de la antigüedad y de algunos de los modernos, mas se dis-
t inguió por la belleza y perfección del estilo que por la elocuencia propiamente di-

Hvn'¿niH!: S " n V a l ; L l C U r s ° d e A t e n a s • o r a d o r i n s i 8 n e - é ¡"legro hombre de Estado; 
H y p e n d e s , Dmarco, Alcídarnas, Hegesipo, y finalmente, Démades , de quien se de-

í i n » ! ^ ! 1 r e ' f e P ' U l a r C 0 ' q u e e n s u s d i s c u r s o s improvisados superaba á Demós-
discursos F o c l o n ' á c l u i e n e l m i s m o Demóstenes llamaba el hacha d e s ú s 

f u e ü r í / i m l ? e s ^ e s ?* h a b e r e S p Í r a d o D e m ó s t e " e s , el virtuoso y rígido Catón dió 
inerte impulso a la elocuencia latina, que desde entonces pudo contar con una sér ie 
Z Z r ! T i 6 S , r e s n ° i n t e r r u m P ' d a hasta Cicerón, el mas grande de todos , v ei 
ummo. Llenan este glorioso período Servio Sulpicio, Galba, Lelio, Escipion Emi-
liano , Lepido Porcina, Carbón, Tiberio Graco, su hermano Caio, Emilio Escauro, 

r 

Rutilio, Cátulo, Metelo, Memmio, Craso, Antonio, Lucio Marcio Fiüpo, Colla Sulpi-
cio, Hortensio y su hija Hortensia, y otros de quienes habla Cicerón en el Brutas De 
a mayor parte de ellos no quedan mas que incompletos fragmentos, conservados en 

las obras de historia y de crítica. Eclipsóles á todos Cicerón, el autor de la oracion 
pro lege Manilla, de los dircursos contra la ley agraria, de las Catilinarias y de las 
Filípicas. Pero baje> del punto de vista artístico, jamás llegó en Roma la oratoria po-
lítica al alto punto á que había llegado en Atenas 

En nuestros antiguos concilios y Cortes, así como en las demás corporaciones pe-
llicas de la edad media , y aun en la misma Ingla te r ra , no habia adquirido la ora-

c T Z v í i T T ^ ' T T r t q U e a l C a " Z Ó Posteriormente desde los tiempos de 
™ e l l B " r k 6 | L o r d a l a m - Wi'Iiam Pitt y Sheridan son excelentes mo-

delos. En F r a n c a los buenos oradores parlamentarios son mavores en número • bas-
tará recordar los nombres de Barnave, Maury, Cazalés v Vergniaud • lo« de Fov De-
Serre Decazes, Manue l , De-Villéle. Marlignac, Pé r i e r . Royer-Collard v B e n ^ m i n 
Constant; y f inalmente, los de Thiers, Guizot. Berryer, Lamartine, Yillemain, etc 
El Libro délos oradores, de Cormenin, conliene excelentes juicios críticos de es los 
y otros oradores. No c í a m o s los nombres de los que han adquirido merecida fama 
en la tribuna española, por razones muy fáciles de comprender; debemos decir , sin 
embargo que la oratoria parlamentaria es enlre nosotros la que puede gloriarse de 
haber hecho mas rápidos y notables adelantamientos. 

601. La elocuencia militar y la periodística pueden considerarse 
como dos ramas de la oratoria política. La militar, enérgica y conci-
sa, rehuye toda clase de artificio, ajeno de los campos de batalla : 
simpliciora militares decent. 

Los artículos políticos de los periódicos, escritos para ser leídos hov, 
y olvidados mañana , emplean formas enteramente oratorias, v p u e -
den considerarse como una ligera modificación de los discursos par-
lamentarios. 

Las arengas de los generales á las tropas eran mas f recuentes en la antigüedad que 
en los tiempos modernos, y de ello dan vivo testimoniólas condones de los his to-
riadores gr iegos y romanos; sin embargo , cílanse de Condé , de Enrique IV v de 
otros personajes , elocuentísimos rasgos inspirados en los momentos crílícos d é l a 
pelea , y no están muy léjos de nosotros los tiempos en que Napoleón enardecía el 
animo de sus soldados con el poder mágico de su palabra. 

La prensa periódica en nuestros días suple en gran par te la tribuna de la an t igüe-
dad ; efecto debido á los adelantamientos d é l a imprenta y á la facilidad y rapidez 
con que se difunden por este medio las ideas. Tiene todas las ventajas y lodos los in-
convenientes que tenia la oratoria en las repúblicas de Grecia y Roma. 



I I I — O R A T O R I A F O R E N S E . 

602. La oratoria fo r ense , teniendo por objeto la aplicación de una 
ley á un caso de t e rminado , es la mas templada, la mas severa, la que 
presenta un carácter literario mas lijo, la que menos ensanche c o n -
cede á la libertad art ís t ica, y por consiguiente, la mas prosáica. Para 
fijar la verdad ó la naturaleza del hecho objeto de la cuest ión, ha de 
entrar muy frecuentemente en un cúmulo de empalagosos p o r m e n o -
r e s , y para hacer la aplicación de la ley ó principio general al caso 
par t icular , al hecho de te rminado , no solo busca todo su apoyo en la . 
fuerza y exactitud de la deducción , sino que pone grande empeño en ' 
hacer claro y patente el encadenamiento de los principios con las c o n -
secuencias. 

Las formas de la argumentación son mas propias de este género que de otro al-
guno; por esto en el foro se da tanta importancia á la prueba ; y al paso que algunos 
lian negado la existencia de la elocuencia judicial, otros han escrito y dado á luz 
tratados de lógica forense. 

En ciertas causas , cuando el entendimiento se pierde entre los mil incidentes en 
que esta envuelto el hecho que se trata de demostrar; cuando la lev, poco defi-
nida , se presta a dudas é interpretaciones distintas; cuando la cuestión es verdade-

A Z l " , 7 ? ; y S,e I Í l ¡ g a D i n t e r e s e s , i e " ' ' a n d e c u a m í a • naturalmente se 
dispu con mas calor, y la elocuencia puede contribuir á desvanecer la perplejidad 
de entendimiento, que opone entonces firme resistencia á los mayores esfuerzos 
de raciocinio. Y en las causas criminales. en que se trata de la vid'a y de la honra 

t Z T . Í ^ C n q " e ' 0 S " e C h 0 S y ' a S p a S ¡ 0 n e s s e P r e s e n l a " '""chas veces con 
sichm ininsta T ' n l e r e s a " t e s >' Maniáticos, ó cuando gime bajo el peso de una acu-
r r u ? r v i r , u o s a ' ó c u a n d ° e i e x , , , a v i ° ^ u n a p a s ¡ ° " e i f 0 nd0 
pueden I T PTP I I I *** A M S T R Ó A ' C R Í M E N ' N¡ EL A B Ü G A D O mismos jueces 
hüpnn ' , ' í ? ^ C ° n S m a r U " a f r i a impasibilidad, que rechazan los 
buenos senumientos del corazon humano. En estos momentos despliega la elocuen-
cia toda su fuerza, la imaginación da colorido al cuadro, y la pasión lo anima í e r o 
' " f d G g a n t e s medios con cierta prudente sobriedad, caminando siem-
pre con paso firme y sin ofuscación ninguna por el intrincado laberinto de las 
Pruebas En ningún otro género de oratoria conviene tener tan presente lo que se 
di o en cuanto a a combinación del elemento científico y poéti o en el discurso 
Proscríbase absolutamente todo lo que tenga el mero carácter de orna,o, ó que no 
irva sino para conmover. El ornato y la emocion deben ser completamente esclavos 

e - r r r r y c o , n r i b u i r s i e m p r e á ,a m a y° r "»N««- ^ s 
a obra , el interés que se excite, pueden contribuir á desvanecer las distracciones 

a evitar el fastidio; porque , aunque el juez esté obligado á prestar atención no poí 
eso deja de estar sujeto á las debilidades del entendimiento humano I n í paíse 
en que un numeroso publico asiste a las discusiones forenses, si e abogado echa 
en olvido que el verdadero auditorio es el tribunal, v que al tribuna es a quien p a Í L r : S r t e dm8'rSe' 65 muy fáC¡l que 

Las cuestiones del foro pueden reducirse á tres clases: cuestiones de hecho, cues-

tiones de nombre, cuestiones de derecho. En las cuestiones de hecho se disputa 
sobre la existencia o no existencia del hecho' mismo; en ¡as de nombre sobre la 
cualidad ó circunstancias de! hecho; en las de derecho, sóbrela interpretación ó 
aplicación de la ley. Si se acusa á alguno del crimen de asesinato, puede defenderse 
ó negando rotundamente el hecho , ó probando que fué simple homicidio con cir-
cunstancias atenuantes, desafío, e t c . , ó sosteniendo que tenia derecho de come-
ter la muerte que se le imputa, porque la hizo en propia defensa. Las cuestiones de 
tramitación y de competencia son cuestiones de derecho. Omitimos todo lo relativo 
a lo que llaman estados de la causa, de que tan prolijamente trata Quintiliano en el 
libro n i , cap. 6 de sus Instituciones, por tener un carácter de especialidad que no 
corresponde á unos sencillos elementos de literatura general. 

605. La oratoria forense antigua permitía mas an imac ión , mas ve-
hemencia que la moderna, tanto por el carácter de la legislación y 
forma polí t ica, que no sujetaban al orador y al juez tan rigorosa^ 
mente como en nuestros dias al y ugode la ley" escrita, dando, al con-
trario, mas libre campo á la equidad y á los principios generales de 
jur i sprudencia , como por la condicion y número de los jueces , que 
en ciertas ocasiones pasaban de c incuenta , como también por la ma-
yor publicidad de las discusiones. 

Los jueces que componen nuestros tribunales son tres, ó pocos mas- deben ser 
precisamente letrados; fallan por lo que resulta del proceso, formado con toda es-
crupulosidad , y se ajusian estrictamente á lo que dispone la lev, rectamente inter-
pretada. El juez, por lo tanto, cierra la puerta al odio, á lacompasion v demás afec-
tos : su personalidad desaparece; e s , como suele deci rse , la lev viva (viva lex) 
porque la ley y la razón fria son las que absuelven ó condenan. Por lo tanto el abo-
gado debe principalmente esclarecer el juicio, y no apelar á la imaginación ni á las 
pasiones sino en casos especiales, y empleándolas como simples resortes del enten-
dimiento. 

Al comparar la oratoria forense antigua con la moderna, debe fijarse la atención 
en una circunstancia que no siempre se ha tenido en cuenta. La mavor parte de \OS 
discursos de los oradores antiguos que han llegado hasta nosotros, se refieren á 
causas importantísimas que se rozan con la política ó que son enteramente políti-
cas. En esta especie de causas, principalmente cuando se ventilan ante el jurado 
como las criminales en Francia, y entre nosotros mismos las d e imprenta la ora-
toria moderna emplea también los movimientos apasionados y libres de la elocuen-
cia. Los chistes que inspiraron á Marcial los abogados que elevaban el tono mas de 
lo conveniente, son la mejor prueba de que en el foro antiguo, lo mismo que en el 
moderno, las causas de poca importancia debían sujetarse asimismo á un estilo mas 
templado. 

An non pudeat cerlam creditam pecuniam periodis postulare, aut circa stillicidia 
affici? {QUST., VM, 3.) 

604. Modifica naturalmente el estilo de la elocuencia forense el 
carácter y dignidad de la persona que habla. Las palabras del magis-
trado, en los países en que r e sume la causa , ó las del ministerio p ú -



blico, que habla en nombre de la ley y defiende los intereses de la 
sociedad, serán en todas ocasiones mas graves, mas tranquilas que 
las del abogado. El abogado no olvidará, por su par te , que dirige la 
palabra á un superior, á un tribunal que administra justicia en nombre 
del supremo poder del Estado ; y por lo tanto, sus palabras serán me-
suradas y respetuosas. El ridículo y la ironía no podrán emplearse 
con tanta frecuencia como en la oratoria parlamentaria, y siempre 
con la delicadeza y decoro que requiere el augusto santuario de la 
justicia. 

En las causas de impren ta , donde se remueven las pasiones y enemistades po-
líticas, se falla á veces á estas sencillísimas reg las , adquiriendo por este medio los 
aplausos de los ilusos y fanát icos , al propio tiempo que la severa reprobación de 
las personas sensatas y juiciosas. El mismo desagradable electo p roduce ver las 

d e atención y las personali,lades que no reparan en emplear ciertos abogados 
para desacreditar las razones del contrar io , asi como el poco respeto con que ha-
blan muchas veces de los tribunales inferiores. El calor y nervio de la defensa no 
deben confundirse nunca con la grosería ; el abogado debe hacerse superior á las 
mezquinas pasiones que levanta el encono en el pecho de los litigantes. La grave-
dad que debe distinguir á los magistrados no excluye tampoco la elocuencia. «La 
imparcialidad se prueba por medio de la exactitud y sabiduría del exámen , de la 
verdad de los motivos, de la sencilla explanación de las pruebas , y no por medio 
de la frialdad del discurso. No busquéis mas que la verdad , la just icia, el bien pú-
blico; vedlo todo y decidlo todo, y luego 110 liagais á estos grandes objeLos la injuria 
de defenderlos sin afectaros y sin manifestar cuánto os afectan.» (Merlin, Rep de 
Jurtspr., t. vili.) ^ 

605. La solidez, la precisión v la claridad son las cualidades mas 
características de los discursos forenses. La solidez, porque siempre 
se trata de un punto controvertido entre dos d mas partes i n t e r e sa -
das, y la victoria es el premio del que prueba mejor. La precisión, 
porque la menor vaguedad, la menor duda , origina nuevas cuestio-
nes y produce resultados de suma trascendencia. Por último la 
claridad, porque así lo exigen las materias del foro, embrolladas de 
suyo, y la multitud y diversidad de negocios que absorben continua-
mente la atención de los tribunales. 

Deben pesarse muchísimo todas las palabras , si no se quiere dar armas al adver-
san e y motivos de vacilación al que ha de pronunciar el fallo. Donde mas indispen-
sable es esta circunstancia es en la proposicion ó pe t ic ión , que debe ser además 
breve y sencilla; en la determinación del hecho y las circunstancias, y en los pr in-
cipio genera les , leyes y reglas de derecho en que estén fundadas ¿ p r u e b a s . En 
nes O Q p W h T 5 6 l ' e q U Í e r e n d Í V Í S Í ° n e S y s u l , ( l ivisiones r igorosas , transicio-

se m a n ul 1 1 ™ ^ ? P ° r ' p 0 r P ° c o c o m P , i c a d o V " el asunto, 
r S a d d e l ^ n í „ £ a * S e 7 ? U y e f o r m u l a , l d o l a p e s i e n . La misma precisión 
c o n c i s i t ' ,P f í e d ' S C U y S 0 d e b e n r e s P ' a n c ' e c e r en el estilo. El foro pide mayor 
concisión que la tribuna y el pùlpito, porque la ilustración de los jueces , su pr c -

tica en el exámen d é l o s negocios,}- sus mismas ocupaciones, hacen inútil y empa-
lagosa la verbos idad , de que tan frecuentemente adolecen los abogados. 

606. Casi todos los oradores de la antigüedad se dedicaban indis-
tintamente á la oratoria forense y á la política, que tenían entonces 
muchos mas puntos de contacto que en el dia. Pero Roma , la ciudad 
de los jurisconsultos-, tan célebre por sus leyes inmortales como por 
sus a rmas , eclipsó en la oratoria del foro las glorias de la que fué su 
maestra en casi todos los ramos del saber humano. Cicerón en sus 
oraciones forenses aventaja á Demóstenes, si se exceptúa el discurso 
de la Corona. Las defensas de Roscio, de Archias y de Milon y las 
Verrinas, principalmente los discursos sobre las Estatuas y sobre los 
Suplicios, son los modelos mas perfectos que hasta el dia se conocen. 
Craso, á juzgar por los fragmentos de sus discursos y por los juicios 
analíticos de Cicerón, si no fué el primero de los oradores forenses, 
rayó probablemente tan alto como su fiel y constante admirador, y 
bien podemos decir su discípulo. 

En España, dejando aparte algunos notables escritos de fines del 
siglo pasado, puede asegurarse que la oratoria forense ha nacido en 
nuestros dias; de suerte que tendríamos que recurrir á los juriscon-
sultos contemporáneos para encontrar algún dechado digno de imi-
tación. 

Antifon, cuyo re t ra to nos dejó Tucídides, fué , según cuenta esle historiador, mas 
bien abogado que orador político. Encima la puerta de su casa habia escri to : Aquí 
se consuela á los desgraciados; y en efecto, consagró su vida á la defensa de los q u e 
gemían bajo el peso de la acusación. Atendido el escaso mérito de los discursos 
que se conservan bajo su n o m b r e , es probable que sean apócrifos, ó que estén 
redactados y desfigurados por sus discípulos. Iseo, de quien han llegado hasta nos-
otros once d i scursos , gozó también de gran renombre en el roro, y luvo la gloria de 
dirigir los primeros pasos de Demóstenes, y quizás coi-rigió las pr imeras p roduc-
ciones con q u e , á la edad de diez y siete años, se ii iauguró es te orador célebre eu 
la causa que promovió contra sus tutores. 

Catón fué el primer orador forense que se distinguió en Roma; y puede decirse 
que desde sus tiempos hasta los de Craso y Cicerón, en medio de tan excelentes 
jurisconsultos, 110 apareció en el foro un solo orador notable. Sin embargo, las acu-
saciones de prevaricación y peculado, tan frecuentes en Grecia, y mas f recuen tes 
en Roma desde que el tribuno del pueblo L. Pisón consiguió que se adoptase la ley 
de repetundis, ofrecieron campo á los oradores noveles para conquistarse la repu-
tación que debia luego elevarles á los cargos públicos. Pero estas oraciones , del 
género de las Verrinas y de las relativas al proceso de la Corona, en su mayor 
par te , mas pertenecen á la oratoria política que á la forense. Cicerón nos da á co-
nocer el discurso de Craso en defensa de la validez del tes tamento de Coponio, y el 
del pleito de Cn. Planeo contra M. Bruto. Marco Antonio y Ilortensio, defensor"de 
Verres, merecen colocarse también en pr imera línea. Además de los citados dis-
cursos de Cicerón, son dignos de estudio los pronunciados en favor de Publio Quin-



tio, de Cecina, de Cluencio, de Celio Rufo, de Ligarlo, del rey Dejotaro, etc. Quin-
tiliano adquirió gran fama de orador forense; mas no nos es dado juzgar de su talento 
oratorio, puesto que no le pertenecen las declamaciones que en descrédito suyo se 
le atribuyeron. 

En Francia la orden de abogados, que nació va en los primeros t iempos de la 
monarquía , lia gozado siempre de una importancia que no lia tenido en ningún otro 
país , y que ha sido en todas épocas sumamente favorable al desenvolvimiento de la 
oratoria forense. No creemos oportuno citar los nombres de tantísimos oradores 
como se distinguieron antes de la revolución y en las dos épocas posteriores. Para 
formarse una idea de la oratoria forense moderna , bastan los discursos de los Dupin 
y de Berryer. El que M. Dupin pronunció en defensa d e las canciones de Déranger 
es un dechado de delicadeza y buen gusto. 

SECCION TERCERA. 

O B R A S D O C T R I N A L E S . 

607. Comprendemos en esta sección, dándoles el nombre de doc-
trinales, todas las obras no poéticas destinadas á la lectura. A pesar 
de su variedad incalculable, se notará , sin embargo, que todas están 
directamente dedicadas á la enseñanza ó aplicación de la verdad. Y 
como las verdades no son mas que hechos debidos á la observación 
externa é interna, ó al testimonio humano y divino, ó juicios funda-
dos scbre estos hechos, de aquí dos direcciones distintas del espíritu, 
y por consiguiente, dos diferentes ramificaciones de la ciencia. 

En las obras históricas se registran los hechos particulares; en las 
científicas se consignan los hechos generales y ios principios. Pero la 
ciencia ejerce grande influjo en la vida; de la región de los principios 
y de la abstracción pura se desciende á las reglas de aplicación, á los 
hechos; al lado de las obras teóricas, las obras de práctica, y por ú l -
timo, las de educación, las de moral y las de critica. 

Dedicaremos un capítulo especial á las composiciones históricas, y 
tratarémos en otro capítulo de las científicas y morales. 

Empleamos el nombre de doctrinales en un sentido mas lato del que realmente 
tiene en el idioma, pero que es el que mas se acerca á la idea que nos proponemos 
expresar . El de didácticas parece que se refiere de un modo mas exclusivo todavía 
á las obras cuyo objeto es la enseñanza de una ciencia ó arte. 

Aunque el fin de las obras morales sea la realización de lo bueno, como para 
realizarlo 110 se hace mas que aplicar las verdades morales , por esto hemos sentado 
de un modo general que la enseñanza ó aplicación de la verdad es el fin de todas 
las obras comprendidas en esta sección. E11 cuanto á las históricas, no ofrece n in-
guna duda que tienen por objeto la enseñanza de verdades concretas ó de hechos 
verdaderos. 

De lodos modos , fíjese mucho la atención en los tres distintos carac téres que 



tio, de Cecina, de duendo, de Celio Rufo, de Ligarlo, del rey Dejotaro, etc. Quin-
tiliano adquirió gran fama de orador forense; mas no nos es dado juzgar de su talento 
oratorio, puesto que no le pertenecen las declamaciones que en descrédito suyo se 
le atribuyeron. 

En Francia la orden de abogados, que nació va en los primeros t iempos de la 
monarquía , lia gozado siempre de una importancia que no lia tenido en ningún otro 
país , y que ba sido en todas épocas sumamente favorable al desenvolvimiento de la 
oratoria forense. No creemos oportuno citar los nombres de laniísimos oradores 
como se distinguieron antes de la revolución y en las dos épocas posteriores. Para 
formarse una idea de la oratoria forense moderna , bastan los discursos de los Dupin 
y de Berryer. El que M. Dupin pronunció en defensa d e las canciones de Déranger 
es un dechado de delicadeza y buen gusto. 

SECCION TERCERA. 

OBRAS DOCTRINALES. 

607. Comprendemos en esta sección, dándoles el nombre de doc-
trinales, todas las obras no poéticas destinadas á la lectura. A pesar 
de su variedad incalculable, se notará , sin embargo, que todas están 
directamente dedicadas á la enseñanza ó aplicación de la verdad. Y 
como las verdades no son mas que hechos debidos á la observación 
externa é interna, ó al testimonio humano y divino, ó juicios funda-
dos scbre estos hechos, de aquí dos direcciones distintas del espíritu, 
y por consiguiente, dos diferentes ramificaciones de la ciencia. 

En las obras históricas se registran los hechos particulares; en las 
científicas se consignan los hechos generales y ios principios. Pero la 
ciencia ejerce grande influjo en la vida; de la región de los principios 
y de la abstracción pura se desciende á las reglas de aplicación, á los 
hechos; al lado de las obras teóricas, las obras de práctica, y por ú l -
timo, las de educación, las de moral y las de critica. 

Dedicaremos un capítulo especial á las composiciones históricas, y 
trataremos en otro capítulo de las científicas y morales. 

Empleamos el nombre de doctrinales en un sentido mas lato del que realmente 
tiene en el idioma, pero que es el que mas se acerca á la idea que nos proponemos 
expresar . El de didácticas parece que se reliere de un modo mas exclusivo todavía 
á las obras cuyo objeto es la enseñanza de una ciencia ó arte. 

Aunque el fin de las obras morales sea la realización de lo bueno, como para 
realizarlo no se hace mas que aplicar las verdades morales, por esto hemos sentado 
de un modo general que la enseñanza ó aplicación de la verdad es el fin de todas 
las obras comprendidas en esta sección. En cuanto á las históricas, no ofrece nin-
guna duda que tienen por objeto la enseñanza de verdades concretas ó de hechos 
verdaderos. 

De lodos modos, fíjese mucho la atención en los tres distintos caractéres que 



predominan mas ó menos en ias diversas obras del entendimiento, combinándose 
de mil maneras distintas. De las verdades particulares y concretas se asciende á las 
generales y abstractas, y de estas se desciende otra vez á los bechos, á la aplica-
ción, á la práctica, a la realización de lo bueno y lo útil. El empirismo y la rutina 
pasan de la experiencia á la práctica sin el intermedio de la ciencia. 

CAPITULO P R I M E R O . 

C O M P O S I C I O N E S H I S T Ó R I C A S . 

608. La historia es la narración fiel de los hechos que han influido 
en la formación, progresos, decadencia y destrucción de las nacio-
ne s , y en los destinos de la especie humana en general , hecha con 
objeto de instruir al hombre , ensanchando el circulo de su expe-
riencia. 

La palabra historia se deriva de una voz griega que significa yo inquiero, exa-
mino, y en su acepción mas lata se ha aplicado al conocimiento de todos los 
hechos que caen bajo el dominio de la experiencia. Rerum cognitio prcesentium. Por 
esta razón se dió el nombre de historia natura! á ia ciencia que tiene por objeto la 
descripción de la naturaleza. Bacon divide la historia en civil. literaria y natural. 

En ninguna época se ha conocido tanto como en este siglo la importancia de los 
estudios históricos. Es cierto que el célebre Bacon, consecuente con su método fi-
losófico, atrajo sobre dichos estudios las miradas de los inteligentes, y demostró 
ya la utilidad de una historia literaria; pero debían presenciarse todas las aberra-
ciones del siglo pasado y las utopias del actual; para que fuese apreciada en todo 
su valor la rica herencia que nos legaron las generaciones pasadas. 

Despues de vagar sin norte alguno por extraviadas sendas, la razón humana vol-
vió á sentar su planta en el terreno firme de lo pasado. En política, en jurispruden-
cia, en l i teratura, al frente dé l a s escuelas novadoras y filosóficas, aparecieron las 
escuelas históricas; aliado de los proyectos y vaticinios, las penosas investigacio-
nes arqueológicas, y el atan de reconstruir lo que el tiempo había sepultado en 
ruinas. 

609. Aunque el fin de la historia sea instruir , no instruye como la 
ciencia propiamente dicha, cerniéndose en las regiones de lo general 
y lo abstracto; constituyen su materia los hechos. Ocupa un lugar 
intermedio entre las obras poéticas y las prosaicas; participa algún 
tanto de las obras del ar te , y por esta razón se ha considerado s i em-
pre como uno de los diversos géneros literarios. 

Los destinos de los imperios, el encumbramiento y caida de los grandes hom-
bres , las grandes pasiones, los grandes caractéres, son objeto de sumo interés 
poético; interés que puede aumentar el historiador coordinando bien los materiales, 
disponiendo artísticamente la obra , haciendo revivir las épocas por la fuerza de la 
imaginación, y embelleciéndolo todo con las galas del estilo. Sin embargo, la rea-
lidad presenta una porcion de accidentes y pormenores insignificantes, de que no 
puede prescindirse en la historia; la realidad presenta lo prosaico al lado de lo 
poético, y el historiador debe ceñirse estrictamente á la realidad. El historiador no 
puede agrupar los hechos á su arbitrio, no puede aumentar ó disminuir su impor-
tancia según convenga. no puede suprimir lo que es torbe, ni suplir lo que falte para 
acomodarlo todo á un fin determinado; en una palabra, no se halla en las condi-
ciones del poeta épico ó dramático, que crean una acción. La historia, por último, 
no se limita á resucitar lo pasado por medio de la imaginación ; examina, calcula, 
deduce lentamente cuando se trata de la investigación de los hechos, y al lado de 
la descripción histórica debe colocar la razón filosófica, la reflexión. 

I . — D I V I S I O N E S D E L A H I S T O R I A , Y D E S U S D I F E R E N T E S 
E S C U E L A S . 

610. La historia se divide en universal, general, especial y perso-
nal. L& universal abraza todos los hechos importantes trascurridos 
desde la creación del hombre hasta nuestros dias; la general, los de 
una grande época de la historia universal, ó los de una nación; la 
especial se limita á un solo periodo ó á un solo acontecimiento; y la 
personal (biografía, vida) es la historia de un solo personaje. 

La primera historia universal algo completa, y que ha servido de base á las que 
posteriormente han salido á luz , es la que se empezó á publicar en Londres el 
año 1756. La de Muller es un modelo de compendio histórico; y la de César Cautú, 
que tan popular se ha hecho en Europa, puede considerarse como un excelente 
resumen de lodos los trabajos precedentes, y especialmente de los verificados en 
los últimos tiempos. Son historias generales el Curso de historia moderna, por 
Schcell, y la Historia de Roma, por Tito Livio; historias especiales, La Conjuración 
de Catilina, por Salustio; La guerra de Granada, por D. Diego Hurtado de Men-
doza , y La conquista de Inglaterra por los normandos, de M. Thierry; é historias 
personales la de Cárlos V, por Robertson, y la de Cromwell, por Villemain. Las 
historias personales de tanta extensión como estas no se llaman generalmente bio-
grafías ni vidas; la importancia de los personajes hace que el autor tenga que ex-
tenoerse á retratar principalmente la época. Los Varones ilustres, de Plutarco; los 
Claros varones de Castilla, por Fernando del Pulgar, y las Vidas de españoles céle-
bres, por D. Manuel Quintana, son modelos de biografías propiamente dichas. 

Por razón de la materia , se divide la historia en sagrada?profana; en civil, cien-
Ulica, literaria, artística, etc. 

Generalmente se divide la sagrada en santa, que es la comprendida en los Libros 
Sagrados , y eclesiástica, que contiene la de la Iglesia desde su fundación. En los 
tiempos modernos se han subdividido y circunscrito mucho los trabajos históricos. 
Casi todas las ciencias, todas las instituciones políticas, todas las sectas, todas las 
arles y oficios han aspirado á poseer su historia especial. 



611. Mas importantes son para el literato las diferencias que nacen 
del fin particular que se propone el historiador, y del método que 
adopta al escribir la historia, porque en ellas se funda la diversidad 
de formas que presentan las obras comprendidas bajo la denominación 
general de históricas. 

Siendo la base fundamental de la historia la verdad de los hechos, 
y ofreciendo dificultades inmensas la averiguación de esta verdad , no 
solamente cuando se trata de épocas muy remotas , sino también con 
respecto á los mismos hechos contemporáneos, se han escrito obras 
importantísimas bajo el titulo de memorias, antigüedades, etc., cuyo 
principal objeto es deslindarlos hechos verdaderos dé los falsos, me-
diante muy prolijas y minuciosas investigaciones. 

Estas obras no constituyen la historia propiamente d icha , pero son los firmes 
cimientos en que debe descansar . El arte que da reglas para juzgar con acierto de 
la verdad ó falsedad de los hechos, se llama critica histórica. 

La crítica histórica supone una porcion de ciencias auxiliares. La arqueología, la 
epigrafía, ó arte de conocer las inscripciones; la numismática, la paleografía, ó 
arte de leer la escritura y signos de los documentos ant iguos; la diplomática, que 
da reglas para el conocimiento de los diplomas y para descifrar su autent ic idad; el 
conocimiento de los archivos, y la bibliografía, la genealogía, la heráldica, ó ar te 
del blasón; y por último, la mitología, la filología y otras ciencias, que son mas ó 
menos importantes , según la época que se proponga estudiar el escritor. Las co-
lecciones de Gronovío y Grcevio podrán dar una idea de esta clase de trabajos. 

Las memorias históricas son discursos didácticos, en que se examina algún punió 
difícil de critica histórica, ó en que se trata de resolver alguna cuestión de la m i s -
ma especie. También se da es te nombre á los escritos en que los personajes de 
importancia política dan la explicación de hechos en que han intervenido ó que han 
presenciado. 

612. No basta haber descubierto la verdad de los hechos; es preciso 
ordenarlos, ya con relación al lugar, ya con relación al t iempo. Hay 
obras que bajo la denominación de Anales, Efemérides, Diarios, Cró-
nicas, no tienen otro objeto que la simple consignación ó exposición 
sencilla de los hechos, descendiendo muchas veces á uua abundancia 
de pormenores, que son de mas utilidad para el anticuario que para 
el verdadero historiador. 

Pertenecen á esta clase los anales por olimpiadas de los g r iegos , los fastos con-
sulares de los romanos , la mayor parle d^ las crónicas del bajo imperio y de la 
edad med ia ; los anales, efemérides y diarios de particulares depositados en los 
archivos, ó publicados; parle de los escritos de la prensa periódica ac tua l , las ac-
tas de las asambleas y demás corporaciones, y las colecciones de documentos oficia-
les y legales. La buena ordenación, y hasta la averiguación de los hechos, presu-
ponen el conocimiento de los lugares y tiempos. Por esta razón se ha dicho que la 
geografía y la cronología son los dos ojos de la historia. 

613. Pero la historia se propone un fin mas alto que la simple me-
moria de los hechos ; no se contenta con satisfacer la curiosidad, sino 
que aspira á enseñar y moralizar, haciendo revivir en nuestra imagi-
nación las sombras de lo pasado, excitando nuestro entusiasmo por 
todo lo g rande , y castigando con el odio de las generaciones los h o r -
rendos crímenes que fueron estremecimiento del mundo. Para con-
seguir este noble objeto, la historia ha seguido dos tendencias diver-
sas , según las facultades del historiador y el gusto de los tiempos. 
Unas veces predomina en ella la imaginación, y toma un carácter 
pintoresco; otras veces predomina la r azón , y se convierte en filosó-
fica; otras, por último, puestos en buena consonancia estos dos ele-
mentos , se enlazan con la animada pintura de los sucesos las juicio-
sas reflexiones del historiador. 

De estas diferencias han nacido las dist intas escuelas h is tór icas , de que vamos á 
dar una ligerisima noticia. 

La escuela descriptiva f rancesa, al f rente de la cual está Barante , autor de la 
Historia de los duques de Borgoña, da toda la importancia á la narración pintoresca 
de los hechos , admite abundancia de episodios , entra en pormenores que miran 
con desden ciertos filósofos, obra principalmente en la imaginación y el senti-
miento. y siguiendo el ejemplo de la poesía , procura que el lector deduzca por sí 
mismo las consecuencias y reciba la impresión moral que produce siempre el es-
pectáculo de las acciones humanas. 

La historia toma en este caso un carácter novelesco y poético, muy del gusto de 
la generalidad de los lectores; pero es insuficiente para llenar todo su objeto, por-
que no todos los lectores se hallan en el caso de comprender la significación de los 
hechos , como puede comprenderla el historiador. La escuela descriplíva ha exage-
rado las palabras de Quintiliano, que la historia se escribe ad narrandum,non ad 
probandum, y que se parece á la poesía : Próxima estpoetis, et quodam modo car-
men solutum. La escuela descriptiva, como dice Chateaubr iand , hace que desapa-
rezca de la historia del individuo la historia de la especie. Barante ha sabido sobre-
ponerse á este defecto. 

La escuela filosófica hace abstracción de los hechos secundarios y de los indivi-
d u o s , para fijarse principalmente en las ideas generales , en las insl i lnciones, en 
todo lo que se llama civilización de un país. Entre los ant iguos , Tucídides y Tácito 
fueron los que mas se acercaron á es te sistema; en t re los modernos , Bossuet, 
Monlesquieu , Ancillon, Guizot y Heeren son reputados por los mejores modelos. 
La escuela que en Francia se ha llamado fatalista, á cuyo frente están M. Thiers y 
51. Mignet , refiere solamente los hechos gene ra l e s , y tiene la pretensión de per-
manecer impasible ante el crimen y la vir tud. Así como la escuela descriptiva sa-
crifica la especie al individuo, esta sacrifica el individuo á la especie. 

En el siglo pasado preponderó en la historia el carácter filosófico, así como en los 
siglos anteriores habían prevalecido los t rabajos de erudición y las imitaciones de 
loshistoriadores romanos. La escuela descriptiva fué una reacción contra la filosófica 
del siglo pasado. En Alemania se han manifestado también las dos tendencias opues-
tas. Hegel está al frente de la escuela filosófico-histórica, que lleva el titulo de ra-
cional, y dice que la idea crea el hecho. ¡S'íebuhr y Savígny son los mas célebres 
escritores de la escuela histórica ó sobrena tura l , que part iendo de los hechos , y 



reconociendo un orden providencial en el curso de los acontecimientos, desecha 
toda fórmula filosófica. 

614. Por úl t imo, algunos pensadores atrevidos han considerado la 
especie humana en general aspirando á descubrir las leyes inmuta-
bles que rigen y gobiernan su desenvolvimiento, y creando de ésta 
manera la ciencia que designan con el titulo de filosofía de la historia. 

Aunque S. Agustín en su Ciudad de Dios, y Bossuet en su Discurso sobre la histo-
ria universal, partieron ya de un determinado principio. Vico, el célebre autor de 
la Ciencia nueva, es el verdadero padre de esa escuela, en la que han dado pruebas 
de elevado talento y de grande imaginación Ballauche, Ilerder, Hegel y Krausse. 

Las obras de estos autores, al paso que han extraviado deplorablemente á muchos, 
no han dejado de contribuir al mejoramiento de los estudios históricos. No son his-
torias, pues que en ellas, ó se prescinde absolutamente de ciertos hechos importan-
tes , ó se les da tormento para acomodarlos á la teoría del autor. 

615. Ninguno de eslos sistemas debe proscribirse, porque se com-
pletan mútuamente , y todos se encaminan por distintas direcciones 
al principal fin de la historia. 

Véase cómo opina uno de los jueces mas autorizados, el famoso Chateaubriand : 
«Si es cierto que al tomar la pluma importa mucho tener algunos principios bien sen-
tados, es ocioso, á mi modo de ver, preguntar cómo debe escribirse la historia: cada 
historiador la escribe á impulsos de su propio ingenio; uno narra perfectamente, el 
otro pinta mejor ; este es sentencioso, aquel indiferenteó patético, incrédulo ó reli-
gioso; todos los modos son buenos, con tal que sean verdaderos. ¡Qué portento se-
ria reunir la gravedad de la historia al interés de las memorias, ser á ia vez Tucidi-
des y Plutarco, Tácito y Suelonio, Bossuet y Froisard, y asentar los cimientos de 
su obra en los principios generales de la escuela moderna! Pero ¿á quién dolo jamás 
el cielo de un conjunto de talentos, de los cuales basta uno solo para la gloria de 
muchos hombres? Cada cual escribirá como ve , como siente; no puede exigirsle al 
historiador mas que el conocimiento de los hechos, la imparcialidad en los juicios, y 
si es posible, el estilo.» 

Solo debemos advertir q u e , á medida que la historia abandona el campo de los 
hechos para entrar en el de la ciencia ó de la elevada teoría, va perdiendo su verda-
dero y propio carácter. 

I I . — D O T E S M O R A L E S E I N T E L E C T U A L E S D E L H I S T O R I A D O R . 

616. Dos cualidades morales debe poseer indispensablemente el 
historiador: la veracidad y la imparcialidad. Ambas son el fundamento 
de la historia. 

Así lo expresa y explica elegantemente Cicerón en el siguiente pasaje: Quis nescit 
primam esse historia legem ut ne quid falsi dicere audeat, deinde ne quid veri non 

audeat, ne qua suspicio gralice sit in scribendo, ne qua simultatis? H<EC scillcet fun-
damenta nota sunt otnnibus. 

617. La veracidad consiste en referir los hechos dándoles el mismo 
grado de probabilidad con que se presentan á nuestro espíritu : los 
ciertos como ciertos, los dudosos como dudosos. El historiador que 
omitiese con toda intención hechos muy importantes, faltaría también 
á la veracidad. 

La verdad de los hechos es el carácter distintivo, y en cierto modo constitutivo 
de 1a historia. «De la misma mane ra , dice Polibio , que el instrumento llamado re-
gla no deja de merecer este nombre , sean cuales fueren su longitud y anchura, con 
tal que su rectitud sea perfecla, y que , por el contrario, ya no es una regla desde 
el momento en que no es del todo rec to , asimismo la historia seria historia aun 
cuando estuviese desnuda dé los adornos que pueden embellecerla; pero deja de 
serlo en el instante mismo en que se aparta un solo punto de la verdad.» 

Pero como la falsedad de los hechos proviene muchas veces de error, y no de mala 
f e , no cumpliría con sus sagrados deberes el historiador que tomase la pluma sin 
haber hecho los estudios é investigaciones indispensables para conseguir el ac ier-
to. Si descansa en el dicho de otros historiadores, debe advertirlo, como lo hicie-
ron Tito Livio y Mariana. Podrá ser conveniente que refiera las tradiciones vulgares, 
cuando lo juzgue á propósito para dar una cabal idea del espíritu de una época ó 
para explicar ciertos hechos históricos; en tal caso deberá manifestar franca y ex-
plícitamente el juicio que hubiese formado de su verdad ó falsedad. 

La regla de Cicerón de que el historiador no puede omitir nada verdadero, nequid 
veri non audeat, mereceexplicar.se. Hay hechos muy verdaderos que por su escasa ó 
ninguna importancia deben omitirse; otros hechos acarrearían graves y quizás inúti-
les peligros al escritor, sobre todo tratándose de sucesos muy recientes. 

En las crónicas se refieren hechos tan insustanciales, que , por mucho que los 
aprecien los amigos de antiguallas y los poetas, no proporcionan ningún f ru to al 
historiador. Sin embargo , también puede extraviar el exagerado desprecio de los 
pormenores, que muchas veces, como Mably lo decia de Voltaire, no es mas que 
superficialidad é ignorancia. 

Si Cicerón hubiese vivido en los tiempos de Tiberio, probablemente habria sido 
algo menos exigente con el historiador; bien que en semejantes ocasiones mas va-
liera cerrar los labios ó resignarse á no escribir para sus contemporáneos. 

Algunos opinan que deben borrarse de la memoria de los hombres ciertos crí-
menes , cuyo solo espectáculo desmoraliza ó desprestigia venerandas instituciones; 
m a s , si bien es posible que perviertan el sentimiento moral la licencia de Petronio 
ó la impericia de otros escri tores, tampoco debe olvidarse que muchas veces el se-
vero fallo de la posteridad es el único castigo que alcanza en la tierra al crimen 
triunfante, y que bajo el enérgico pincel de Tácito los vicios mas repugnantes no 
pueden inspirar otra especie de sentimiento que el de un horror saludable y justo. 
Mas si la verdad histórica exige que no se oculten las enfermedades asquerosas del 
corazon humano, con mas razón condena la omision de las grandes virtudes. Salus-
tio, en su Conjuración de Catilina, faltó gravemente á la verdad histórica, ocultando 
en las tinieblas la noble imágen del cónsul á quien debió Roma su salvación. I.a ocul-
tación de lo bueno y la viva pintura de lo malo es el medio de que se valen el espí-
ritu de partido ó la malicia para cubrir con la nota del descrédito ó del odio lo que 
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se opone á sus fines. La historia debe tener las mismas condiciones que un proceso 
bien sustanciado. 

618. La imparcialidad consiste en juzgar los hechos sin pasión, 
sine ira el sludio. La imparcialidad no excluye el entusiasmo que debe 
inspirar todo lo bueno, ni la vehemencia y energía con que debe con-
denarse lo que se conceptúe digno de odio. Basta para ser imparcial 
una disposición constante á no infringir los fueros d é l a verdad, y un 
noble esfuerzo para hacer justicia, aun contra los intereses de la causa 
que se defiende. 

La imparcialidad no exige , como algunos creen, que el historiador no tenga pa-
tr ia . ni par t ido, ni amigos , ni re l ig ión; una imparcialidad de esta especie , que mas 
bien debe llamarse indiferencia ó escepticismo, solo puede albergarse en un cora-
zon muerto para los mas nobles y generosos afectos. 

Esta regla de la imparcialidad está contenida también en las citadas palabras de 
Cicerón : iVe qua suspicio gratice sit in scribendo, ne qua simuttalis. Los tiranos han 
tenido sus aduladores ; panegiristas han tenido los excesos revolucionarios del po-
pulacho, y no pocas veces los elogios se han comprado con oro. Pero también el hom-
bre honrado y entusiasta cede fácilmente á los nobles sentimientos de amis tad , de 
compasion , de patriotismo, y falta á la debida imparcial idad, atenuando ó agravan-
do los hechos. El que hable de una persona querida, como lo hizo Tácito en la Vida 
de Agrícola, difícilmente evitará que la indulgencia guie su pluma, y con mayor di-
ficultad podrá ahogar en su pecho la poderosa voz del amor propio qu ien , como 
César, se convierta en historiador de sus propios hechos. 

619. En cuanto á las facultades intelectuales y conocimientos de que 
necesita el historiador, varían notablemente según cual fuere el gé -
nero histórico á que trate de dedicarse. En el que se dedica á la inves-
tigación de los hechos deben predominar la memor ia , el ingenio, la 
paciencia de los pormenores , la erudición. El que pre tende sobresa-
lir en la historia pintoresca, debe reunir á la imaginación y sensibili-
dad del poeta el talento y la calma del filósofo; además del conoci-
miento directo de los lugares y de las fuentes históricas, necesita h a -
cer profundos estudios en la ciencias morales, políticas y estratégicas, 
y saber muy á fondo la legislación y la literatura del país. La historia 
filosófica requiere talento observador y profundo, mucha reflexión, 
facultad de generalizar, un meditado estudio de la historia interna; 
mas conocimiento de la filosofía, de la legislación, de la diplomacia, 
de la economía, de la administración y de la estadística, que de las 
batallas y casamientos de príncipes; mas noticias en ciencias y artes, 
que en arqueología y en materias de erudición y curiosidad. Por últ i-
mo, la filosofía de la historia está en la cumbre de estos estudios; y si 
no ha de convertirse en un simple capricho de la fantasía, supone la 

base de grandes adelantamientos en historia y filosofía y la aparición 
de un verdadero genio. 

La historia general de una nación no puede ser obra de un solo hombre . Los t ra-
bajos parciales deben precederla . El que escríbela historia general de un país ne-
cesariamente debe descansar en la fe de los que le han preparado el ter reno; no 
puede ser mas que el centro en que converjan los estudios antes dispersos y aisla-
dos. Por la imposibilidad de que ningún hombre reúna la suma de conocimientos 
que supone la historia completa, nos han parecido convenientes v casi necesarios los 
diferentes caminos hasta hoy dia emprendidos. Basta lo dicho para que se com-
prenda si es t rabajo de poca monta el de uua historia universal. 

I I I . — M A X I M A S , D E S C R I P C I O N E S Y A R E N G A S . 

620. Las máximas políticas y morales, las reflexiones y los juicios 
del escritor, constituyen una parte interesantísima de la historia. Las 
máximas han de ser profundas , sin oscuridad ni énfasis , claras, sin 
vulgaridad. Deben nacer naturalmente de los hechos , y no ser tan 
frecuentes que á cada paso interrumpan el curso de la narración. 
Blair aconseja que se incorporen artificiosamente en el la , evitando la 
forma sentenciosa que da al estilo un aire pedantesco. 

No falla quien opine que en la historia deben suprimirse toda clase de juicios di-
r ec tos , dejando á cargo del lector el formarlos por sí mi smo , como se verifica en 
la poesía : Nam ipsa narratio, dice Keekerman, satis superque laudabitaut vitupe-
raba factorum auctores. Pero no debe contarse tanto con el talento del lector, ni se 
busca en la historia el placer de lo bello, sino la instrucción sólida de las causas y 
resultados de los sucesos. Es excusado advertir que cuanto mas filosófica es la histo-
r ia , mas importancia van tomando los juicios y reflexiones del autor, y la expresión 
va cobrando necesariamente un carácter mas didáctico. Tácito es el historiador que 
mas sobresale por la profundidad de sus máximas y por la habilidad de enlazarlas 
con la pintura de los hechos. 

621. Las descripciones constituyen una parte importantísima de la 
historia. La escuela pintoresca describe los fenómenos naturales, como 
pestes, hambres , erupciones volcánicas, inundaciones; las ceremo-
nias públicas, los acontecimientos políticos, los motines, las batallas, 
las 

expugnaciones, los incendios; en cuyo caso la descripción, como 
que se refiere á ,hechos sucesivos, se acerca mucho ó se confunde 
con la narración. Tanto la escuela pintoresca como la filosófica exigen 
la descripción de las instituciones, religión, gobierno, carácter; y e s -
tas descripciones, por su índole científica y abstracta, apenas se dis-
tinguen ya de las reflexiones y consideraciones generales en que con-
signa el historiador el resultado de sus estudios. 



Las descripciones geográficas, geológicas y botánicas de los diversos países , las 
de las ciudades y monumentos , las muy extensas y minuciosas de las a r tes , t ra jes , 
usos y cos tumbres , tienen menos cabida en la historia desde que las ciencias se han 
subdividido y han fijado de una manera precisa sus respectivos l ímites , y principal-
mente desde que la geografía y los viajes constituyen dos especiales géneros lite-
rarios. 

En Herodoto abundan mucho las descripciones geográficas y las de usos y cos-
tumbres , porque á un mismo tiempo creó la geografía y la historia. César, Salustio, 
Tito Livio, y antes que todos Polibio, sobresalen en las descripciones. En las de las 
costumbres de los germanos manifiesta Tácito la fuerza de su talento observador y 
profundo. Véanse las descripciones del incendio de Sagunto y del paso del Ródano 
en Tito Livio, y la tan celebrada de la pesie de Atenas, por Tucidides. Las descrip-
ciones son par te constitutiva de la historia, y deben excluirse las que 110 tengan otro 
objeto que distraer la imaginación. 

Luciano se burlaba del escritor que describía muy detenidamente el gaban del 
principe y la brida del caballo. 

6-22. Distinguiéronse algunos historiadores antiguos en la descrip-
ción de los caractéres, y esto dio ocasion á que se considerasen como 
parte integrante de la historia los retratos de los personajes. La poe-
sía evita las descripciones directas; pero el historiador no se contenta 
con dar una idea de los caractéres por el medio indirecto de la simple 
narración de los hechos; antes bien por mediio de la pintura del ca-
rácter explica los resortes de la voluntad, y da en cierto modo la clave 
de las acciones y délos hechos mismos. 

La primera condiciou del retrato es que sea parecido al or iginal , que es té t ra-
zado con pocos y vigorosos rasgos, y q u e , huyendo de toda vaguedad , presente el 
lado individual y distintivo del personaje. Algunas veces los historiadores hacen el 
paralelo entre dos personajes importantes para aumentar el efecto por medio del 
contraste. 

El retrato oratorio admite mas difusión que el histórico. Compárese el de Catilina, 
en la historia de Salust io, con el del mismo personaje en la oracion pro Ccelio. 
Pueden verse además el de Aníbal , por Tito Livio, y los de Percenino, Sa-
lustino, Crispus y Poppea, por Tácito. Para formar un juicio acer tado, el historia-
dor tiene mas elementos que el lec tor ; po rque prescindiendo de que en la genera-
lidad de los q u e leen la historia no debe suponerse el mismo grado de capacidad 
que en el que la escr ibe , el historiador, por las condiciones mismas del trabajo, 
examina mas detenidamente los hechos , conoce muchísimos que no tienen cabida 
en la ob ra , lee las memorias secretas , examina directamente muchos documentos, 
y todas estas cosas contribuyen grandemente á que se forme una idea clara de los 
caractéres. Solo deben retratarse los personajes muy importantes y los secundar ios 
q u e ofrezcan alguna particularidad!, y contribuyan á hacer visible algún hecho digno 
de notarse, como sucede con el re t ra to de Sempronia , por Salustio. 

625. Las arengas (condones), ó discursos que se ponen en boca de 
los personajes históricos, son otra de las partes que los admiradores 

de la antigüedad han considerado esencialísima en la historia. E m -
pleadas con tino y prudencia, pueden animar mucho la narración sin 
faltar en el fondo á la verdad histórica. 

Mably dice que estas hermosas páginas de la historia son las mas instructivas, p o r -
que en ellas se ven retratados los caractéres , se hallan expuestas las causas de los 
sucesos, los juicios del historiador y las lecciones de moral y política. Opinan otros 
que son contrarias á la fidelidad histórica, que la gravedad de la historia no con-
siente pueriles y vanos ejercicios re tór icos , y que con el historiador no tiene lugar 
el tácito convenio de admitir ficciones, que media entre el lector y el poeta. Los 
historiadores ant iguos, principalmente Tucidides y Tito Livio, hicieron mucho uso 
de este adorno; los historiadores que , como nuest ro Mariana, se esforzaron en imi-
tar les , llevaron á un exceso la ridiculez de la imitación, y en el dia puede decirse 
que se han proscrito completamente todas las arengas que no se apoyen en algún 
test imonio fehaciente. 

Diodoro de Sicilia fué el único historiador griego que no hizo uso de las arengas; 
el mismo Dionisio de Halicarnaso, que las condena explícitamente, l a sempleóen sus 
Antigüedades romanas. Mariana se aficionó tanto á lucir en las arengas las brillantes 
galas de su ingenio, que en lo mas recio de una batalla in ter rumpe de pronto la 
narración para solazar al lector con una oracion de á página, con su exordio y con-
firmación y epílogo, y sus períodos t r imembres y cuadrimenibres , llenos de rotun-
didad y armonía. El mismo Tito Livio abusó de las arengas; y en Tucidides son tan 
f recuentes y extensas, que componen la cuarta par te , é indudablemente la mas im-
portante . de su obra. Por mucho que sea el atractivo que comunican á la narración 
las buenas y oportunas arengas, por mucho que puedan contribuir á expresar el es-
píritu de una época con un fondo extraordinario de verdad , 110 hay duda que dan á 
la historia un carácter demasiado oratorio y novelesco. . 

624. El historiador deberá dar cuenta de las arengas que realmente 
hubiesen pronunciado los personajes principales; insertará íntegras 
las muy importantes que se hubiesen librado de la voracidad del t iem-
po, ó reducirá á un discurso breve, significativo y correcto, las que 
por su extensión ó mediana importancia 110 fueren dignas de ser lite-
ralmente transcritas. 

Nadie censu ra rá , por e jemplo , á Roberston por la arenga que Cárlos V dir ige á 
su hijo en el acto de la abdicación. Pero es contraria á la verdad histórica la bellísi-
ma oracion de Pacuvio á su hijo Perolia en el banquete celebrado en Cápua el dia de 
la entrada de Aníbal, y ostensiblemente llena de falsedad la que un historiador f ran-
cés atribuye á Juana de Arco en el suplicio. 

En las épocas par lamentar ias , en que la taquigrafía y la imprenta trasmiten á la 
posteridad los discursos pronunciados en las asambleas , los extractos y fragmentos 
mas interesantes de algunos de estos discursos¡deben formar una parte esencialísima 
de la historia. Así lo han practicado los mejores historiadores de la Revolución fran-
cesa, desplegando sumo acierto en esta parte Lamartine en la Historia délos Giron-
dinos. 



IV. — P L A N Y E S T I L O . 

625. En pocas obras como en la historia es tan indispensable un 
plan bien ordenado para trazar al entendimiento un camino fácil en 
medio de la multitud y variedad de hechos que comprende. Los h e -
chos están enlazados por relaciones de lugar, de tiempo, de causalidad, 
de semejanza, y mil otras que es imposible enumerar . En los anales, 
por ejemplo, se atiende á las relaciones de tiempo, y se ordenan cro-
nológicamente los hechos ; otros sistemas dan la preferencia á las r e -
laciones de lugar ; pero la verdadera historia debe buscar en el enca-
denamiento de los sucesos lazos mas íntimos y estrechos, tales como 
los de causalidad y analogía. 

La metodología es una de las ciencias que mas han adelantado en los tiempos 
modernos , y en la historia se notan profundamente grabadas las huellas de este 
ade antamiento. Por mas que á primera vista parezca que en la historia pintoresca 
vuela la imaginación con extraordinaria l ibertad, en el fondo preside un orden ri-
goroso, y el entendimiento se encamina al fin propuesto con firme y seguro paso 

Las digresiones propiamente dichas deben excluirse de la historia. Las diserta-
ciones morales ó políticas, las que versan sobre puntos uudosos y complicados de-
berán relegarse á capítulos especiales ó á los apéndices, para que de este modo no 
corten el hilo de la narración. Algunos historiadores alemanes presentan con sepa-
ración la historia interna y la externa; la historia de los sentimientos é ideas reli-
giosas, políticas, literarias, mercanti les, e tc . , y la historia de los hechos procu-
rando que en cada época constituyan el núcleo los principios y hechos que'nuedan 
ser considerados como origen de todos los demás y que en cierta manera dan la ex -
plicación de lo que á los ojos vulgares parece efecto de la casualidad. Ciertas épocas 
ciertas naciones se mueven por una idea religiosa, filosófica, mercantil que todo' 
lo avasalla, que da impulso á todo, que en todo imprime su carácter especial El 
método. por consiguiente, debe ser intrínseco; no consiste en vaciar en un nmmo 
molde y por un procedimiento mecánico las séries parciales de hechos que consti-
tuyen la totalidad. Las divisiones de libros, secciones y capítulos han de correspon-
der a la buena clasificación intrínseca de los hechos y reflexiones del historiador. 

626. La unidad, de que no puede prescindir jamás el artista, puesto 
que dispone libremente de los materiales, es también importantísima 
en la historia; pero difícilmente podrá sujetarse á ella la historia ge -
neral , y menos la universal. 

En la historia, antes que las buenas condiciones del a r t e , deben ser respetados 
os fueros de la verdad. Bastarán las unidades parciales de las diversas épocas y el 

íntimo enlace de una época con otra. La unidad en la historia debe descubrirla si 
existe , pero no debe inventarla el historiador. ' 

En otro lugar dejamos advertido que cuando el historiador aplica los hechos á la 

627. Siendo tan diversos los fines que puede proponerse el histo-
riador , y tantos los modos de escribir la historia, en balde intentaría-
mos sentar reglas generales acerca del estilo que en ella debe emplear-
se. Sencillo en los trabajos de erudición y en los anales, grave y algún 
tanto elevado en las historias de un carácter filosófico, deberá ser 
pintoresco y animado en las que se escriben á imitación de los ant i-
guos, variando á proporcion del asunto y de las circunstancias, y 
desechando siempre las bufonadas con que rebajó la dignidad de la 
historia uno de los mas célebres escritores del siglo pasado. 

Herodoto, Tucídides, Jenofonte y Plutarco en Grecia, y en Roma Julio César, Sa-
lus t io , Tito Livio y Tácito, son los historiadores que mas se distinguieron por las 
buenas dotes del estilo. En España, entre las crónicas reales y de sucesos particu-
lares, sobresalen la general de Don Alonso el Sábio, la del Cid y las de Pero López 
de Avala, que son como el primer albor dé la verdadera historia descriptiva. Fernán 
Perez de Guzman, Fernando del Pulgar, Hurtado de Mendoza, Sigüenza, Rivade-
neyra , Mariana, Moneada, Coloma, Meló y Solis, por su buen estilo histórico, han 
merecido la honra de ser contados entre nuestros mas insignes escritores clásicos 

CAPITULO I I . 

OBRAS CIENTÍFICAS Y MOBALES. 

Fundándose toda ciencia humana en hechos sujetos á nuestra observación, antes 

628. La ciencia principia por el conocimiento de hechos part icu-
lares y concretos. Luego estos hechos se generalizan, y esta genera -
lización es lo que constituye la ciencia vulgar, manifestada y revestida 
de formas pintorescas y animadas en las frases proverbiales y en los 
refranes de todos los idiomas. La lengua castellana, hablada por un 
pueblo de imaginación vivísima, es de las mas ricas en sentencias y 
máximas populares. 

demostración de un principio, fácilmente se deja alucinar por el espíritu de sistema. 
Algo de verdad hay en lo que se d ice , que la historia es un inmenso arsenal que 
proporciona armas á todos los partidos. Bossuetdió con mucha exact i tudásu grande 
obra histórica el título de Discurso. Las historias de Catilina y Yugurta y la mayor 
parte de las historias especiales conservan la unidad. También se halla observada 
en la Retirada de los diez mil, de Jenofonte, en la historia de Polibio, y en la de Tito 
Livio. Tucídides, por haber laltado á el la , mereció la severa censura de Dionisio 
de Halicarnaso, que le juzga muy inferior á Herodoto eu cuanto á la buena disposi-
ción del plan. 



IV. — P L A N Y E S T I L O . 

625. En pocas obras como en la historia es tan indispensable un 
plan bien ordenado para trazar al entendimiento un camino fácil en 
medio de la multitud y variedad de hechos que comprende. Los h e -
chos están enlazados por relaciones de lugar, de tiempo, de causalidad, 
de semejanza, y mil otras que es imposible enumerar . En los anales, 
por ejemplo, se atiende á las relaciones de tiempo, y se ordenan cro-
nológicamente los hechos ; otros sistemas dan la preferencia á las r e -
laciones de lugar ; pero la verdadera historia debe buscar en el enca-
denamiento de los sucesos lazos mas íntimos y estrechos, tales como 
los de causalidad y analogía. 

La metodología es una de las ciencias que mas lian adelantado en los tiempos 
modernos , y en la historia se notan profundamente grabadas las huellas de este 
ade antam.ento. Por mas que á primera vista parezca que en la historia pintoresca 
vuela la imaginación con extraordinaria l ibertad, en el fondo preside un orden ri-
goroso, y el entendimiento se encamina al fin propuesto con firme y seguro paso 

Las digresiones propiamente dichas deben excluirse de la historia. Las diserta-
ciones morales ó políticas, las que versan sobre puntos uudosos y complicados de-
berán relegarse á capítulos especiales ó á los apéndices, para que de este modo no 
corten el hilo de la narración. Algunos historiadores alemanes presentan con sepa-
ración la historia interna y la externa; la historia de los sentimientos é ideas reli-
giosas, políticas, literarias, mercanti les, e tc . , y la historia de los hechos procu-
rando que en cada época constituyan el núcleo los principios y hechos oue'nuedan 
ser considerados como origen de todos los demás y que en cierta manera dan la ex -
plicación de lo que á los ojos vulgares parece efecto de la casualidad. Ciertas épocas 
ciertas naciones se mueven por una idea religiosa, filosófica, mercantil que todo' 
lo avasalla, que da impulso á todo, que en todo imprime su carácter especial El 
método, por consiguiente, debe ser intrínseco; no consiste en vaciar en un nmmo 
molde y por un procedimiento mecánico las séries parciales de hechos que consti-
tuyen la totalidad. Las divisiones de libros, secciones y capítulos han de correspon-
der a la buena clasificación intrínseca de los hechos y reflexiones del historiador. 

626. La unidad, de que no puede prescindir jamás el artista, puesto 
que dispone libremente de los materiales, es también importantísima 
en la historia; pero difícilmente podrá sujetarse á ella la historia ge -
neral , y menos la universal. 

En la historia, antes que las buenas condiciones del a r t e , deben ser respetados 
os fueros de la verdad. Bastarán las unidades parciales de las diversas épocas y el 

intimo enlace de una época con otra. La unidad en la historio debe descubrirla si 
existe , pero no debe inventarla el hisloriador. ' 

En otro lugar dejamos advertido que cuando el historiador aplica los hechos á la 

627. Siendo tan diversos los fines que puede proponerse el histo-
riador , y tantos los modos de escribir la historia, en balde intentaría-
mos sentar reglas generales acerca del estilo que en ella debe emplear-
se. Sencillo en los trabajos de erudición y en los anales, grave y algún 
tanto elevado en las historias de un carácter filosófico, deberá ser 
pintoresco y animado en las que se escriben á imitación de los ant i-
guos, variando á proporcion del asunto y de las circunstancias, y 
desechando siempre las bufonadas con que rebajó la dignidad de la 
historia uno de los mas célebres escritores del siglo pasado. 

Herodoto, Tucídides, Jenofonte y Plutarco en Grecia, y en Rotna Julio César, Sa-
lus t io , Tito Livio y Tácito, son los historiadores que mas se distinguieron por las 
buenas dotes del estilo. En España, entre las crónicas reales y de sucesos particu-
lares, sobresalen la general de Don Alonso el Sábio, la del Cid y las de Pero López 
de Avala, que son como el primer albor dé la verdadera historia descriptiva. Fernán 
Perez de Guzman, Fernando del Pulgar, Hurtado de Mendoza, Sigüenza, Rivade-
neyra , Mariana, Moneada, Coloma, Meló y Solis, por su buen estilo histórico, han 
merecido la honra de ser contados entre nuestros mas insignes escritores clásicos 

CAPITULO I I . 

OBRAS CIENTÍFICAS Y MORALES. 

Fundándose toda ciencia humana en hechos sujetos á nuestra observación, antes 

628. La ciencia principia por el conocimiento de hechos part icu-
lares y concretos. Luego estos hechos se generalizan, y esta genera -
lización es lo que constituye la ciencia vulgar, manifestada y revestida 
de formas pintorescas y animadas en las frases proverbiales y en los 
refranes de todos los idiomas. La lengua castellana, hablada por un 
pueblo de imaginación vivísima, es de las mas ricas en sentencias y 
máximas populares. 

demostración de un principio, fácilmente se deja alucinar por el espíritu de sistema. 
Algo de verdad hay en lo que se d ice , que la historia es un inmenso arsenal que 
proporciona armas á todos los partidos. Bossuetdió con mucha exacl i ludásu grande 
obra histórica el título de Discurso. Las historias de Catilina y Yugaría y la mayor 
parle de las historias especiales conservan la unidad. También se halla observada 
en la Retirada de los diez mil, de Jenofonte, en la historia de Polibio, y en la de Tito 
Livio. Tucídides, por liabi-r laltado á el la , mereció la severa censura de Dionisio 
de Halicarnaso, que le juzga muy inferior á Herodoto eu cuanio á la buena disposi-
ción del plan. 



d e que nazcan las obras completas y sistemáticamente ordenadas, aparecen ot ras , 
en que , con mas ó menos confusion, se registran los hechos observados , y que son 
como los almacenes ó como los anales y crónicas de la ciencia. En dichas obras an-
dan también mezcladas la verdad y la ficción, basta que, á fuerza de rei teradas ob-
servaciones y de una reflexión profunda , se va depurando la verdad, se clasifican los 
hechos y se generalizan. 

Aun despues de haber adquirido la ciencia un alto grado de perfección, es nece-
saria esta clase de obras ; bien que en tal caso se descubre ya en ellas la viva in-
fluencia del espíritu filosófico. Pertenecen á este género las revistas de noticias cien-
tíficas, las obras de bibliografía y los diccionarios. Su principal mérito literario, si 
literario puede l lamarse , consiste en lo metódico del p lan , y en la c lar idad, prec i -
sión, sencillez y basta sequedad del estilo. 

Y como el hombre no puede observar y conocer hechos , sin asociarlos instintiva-
mente, sin abstraer , sin generalizar y sin poner en ejercicio todas las facultades, mas 
órnenos cultas y poderosas , las semillas de la ciencia germinan en el alma d é l o s 
mas rudos é ignorantes, y antes de que nazca la ciencia de los sábios, se desenvuelve 
con vigor y lozanía la ciencia de los pueblos. Las verdades del sentido común ad-
quieren formas sumamente expresivas, que constituyen los rasgos mas caracterís-
ticos de los idiomas, puesto que son un reflejo del verdadero espíritu nacional. 

Don Juan Iriarte llegó á reunir hasta veinte y cuatro mil refranes, siendo n u m e r o -
sas las colecciones que antes se habian publicado. La mas antigua es la del marqués 
de Santillana, á la cual siguieron las de Pedro Valles, la de Hernán Nuñez de Guz-
man, que es la mas conocida, la de Mal Lara y otros. Blasco de Garay publicó t res 
cartas en refranes , y los ref ranes dieron vida al gracioso escudero que en la l i tera-
tura , no ya española, sino europea, será s iempre la mas genuina y agradable perso-
nificación de la filosofía popular. Algunas de las citadas colecciones aspiran á un 
método científico. Don León de Castro, á quien encargó el sábío Nuñez la conclu-
sión de su obra , desconoció completamente la importancia del encargo , no acer -
tando ú traslucir siquiera las graves consideraciones filosóficas que podría inspirar 
unacoleccion completa y metódica, sobre todo si se hiciese un estudio comparativo 
con las de otros idiomas. La ciencia popular medra y se rejuvenece todos los d ias , 
sin que logren aniquilarla las elevadas especulaciones de los sábios. También se han 
entresacado, formándose interesantes colecciones , las sentencias y pensamientos 
notables de los grandes autores. Las de Publio Sirio se leen con sumo interés, y go-
zan hoy dia del renombre de que justamente gozaron en la antigüedad. Algunos mo-
ralistas franceses dieron una forma sentenciosa á sus obras , presentando en apa-
riencia sus pensamientos como una serie de simples apuntaciones. Pascal es el gran 
modelo, y casi puede decirse el creador de este género literario. 

629. Pero la ciencia propiamente d icha , además de un conjunto ar-
mónico de hechos generales y principios íntimamente encadenados, 
supone la plena conciencia dei fin. La obra científica requiere, por lo 
tanto, un sistema; la que careciese de él podría contener mas d menos 
elementos para la c iencia , pero no la ciencia misma. La obra cientí-
fica es producto de la reflexión; el entendimiento debe proceder en 
ella con paso firme y seguro. La relación lógica de las partes de la 
obra entre sí, y su relación con el fin, el método, en una palabra, ha 
de ser rigoroso y patente. 

La generalización y la abstracción son los grandes elementos de la 
ciencia. 

630. La ciencia, según ya lo notó Cicerón, es una, porque una es 
la verdad , que es el fin hácia donde se encamina. Pero como es tan 
vasto el objeto del conocimiento, y como el poder del entendimiento 
del hombre es, por otra parte, tan limitado, la ciencia ha tenido que 
ramificarse, multiplicándose sus divisiones y subdivisiones á medida 
que, con el trascurso de los siglos, ha ido aumentándose el caudal de 
los conocimientos humanos. 

% 

Hay, por ejemplo, una ciencia de Dios, una ciencia del hombre , una ciencia de la 
naturaleza; ciencia del hombre considerado como ser espir i tual , y ciencia del hom-
b r e considerado como ser material ; del hombre considerado como individuo, y del 
hombre en relación con Dios ó con los demás hombres. No nos toca presentar una 
clasificación completa de los diversos ramos de la ciencia, y solo hacemos estas in-
dicaciones para que se comprenda la causa de la división radical de las composicio-
nes científicas por razón del fondo ó de la materia que abrazau. Bacon f u é el pri-
mero que presentó una clasificación filosófica; clasificación que muchos habian in-
tentado ya , ó presentido. 

651. Las obras científicas se dividen en elementales, en tratados 
magistrales, y en monografías ó tratados especiales. 

652. Las obras elementales son las destinadas á la enseñanza funda-
mental y completa de una ciencia. Los tratados magistrales, dirigién-
dose á las personas que poseen ya los principios cardinales de una 
ciencia, tienen por objeto la razón y explauacion de dichos principios, 
ó su recta aplicación á los casos árduos y cuestionables que ofrece la 
práctica. Las monografías comprenden una parte especial, y á veces 
una sola cuestión. 

La idea , bastante generalizada, de que las obras elementales deben contener so -
lamente nociones sencillas y triviales, dest i tuidas de todo espíritu filosófico, es su -
mamente inexacta, y da lugar á q u e dichas obras se confundan sin motivo alguno con 
los tratados empíricos que bajo el t í tulo de nociones, elementos, prontuarios, manua-
les, compendios, salen á luz todos los dias. Una obra elemental debe contener lo mas 
sus tanc ia l , la clave, digámoslo así, de la ciencia que se propone enseñar. El princi-
pal objeto de una obra elemental es la educación del juicio ó del criterio, y la expli-
cación de la parte técnica. Un libro elemental debe poner en disposición de compren-
der las obras mas elevadas y p ro fundas , dando al juicio un punió de comparación, 
una paula, un sistema. Los tratados magistrales, inquiriendo la razón de los mismos 
principios generalmente admitidos, descubriendo nuevas razones y nuevas reglas , 
a tesorando y ordenando nuevos hechos , tienden á ensanchar el círculo de ia ciencia, 
sosteniendo la viva pugna de las diversas escuelas, y proponiendo ó resolviendo á la 



luz de la filosofía los mas importantes y espinosos problemas. Las monografías p re -
paran el camino. 

65o. La obra elemental debe comprender las bases de un sistema 
completo, y colocarse en el punto basta donde ha llegado la ciencia. 
Por lo mismo que las obras elementales son las mas esencialmente 
didácticas, son también las que requieren una organización lógica mas 
rigorosa y visible, subordinando, sin embargo, el método á la regla de 
pasar, en cuanto quepa, de lo conocido á lo desconocido, y de lo mas 
fácil á lo mas difícil. Defínase ó expliqúese el sentido de las voces téc-
nicas, y clasifiquese con toda exactitud la materia, dando mas ó m e -
nos extensión á las partes de la obra , para que exteriormente se reve-
len sus respectivos grados de importancia y su mutua dependencia. 
El estilo debe ser claro y sencillo. 

Lo principal no debe confundirse con lo accesorio, ni los principios fundamenta-
les deben quedar ahogados bajo el peso de minuciosos pormenores . 

El plan, el estilo, lodo debe ser escrupulosamente pesado v calculado Las di«re-
s iones , el ornato poético y la amplificación oratoria son un grave defecto en una 
obra elemental: claridad, exactitud y concision, hé aquí las principales dotes de que 
debe estar adornada. 

El método que proponemos, y que hemos intentado seguir , procurando confor-
marnos con la practica mas generalmente observada en la científica Alemania les 
parecerá á muchos árido é insípido; mas es preciso convencerse de que el obieio de 
las obras didácticas no es dar solaz y descanso al espíritu. La riqueza intelectual no 

, T 3 U m a d e , l r a , , a i ° - d e u » t r a b a j o Penoso. El ardiente amor de la 
verdad y e placer que su adquisición lleva consigo, es lo único que puede v debe 
aliviar la fatiga y sostener el ánimo en una obra verdaderamente científica. Por huir 
üe la que se dio en llamar pedanter ía , se cayó en la superficialidad y en la va-uedad 
que tanta contusión y desorden pueden introducir fácilmente en las ¡deas, sobre todo' 

r l í T / . ^ , q U , e 1 d ¡ S , t Í n g a P O r S U V ¡ V e z a d e imaginación. Acéptanse como prin-
g o A m o s t r a d o s las ilusiones de la fantasía , y quer iendo evitar la pedantería es-
colástica, se ab re la puerta á la ciega confianza, á la vanidad, á otra especie de pe-
dantería mil veces mas perniciosa y ridicula. 

654. En los tratados magistrales y en las monografías se permite ya 
mas latitud, tanto en el plan como en el estilo. Supónese conocida'la 
par te técnica de la ciencia, y por consiguiente, puede evitarse sin i n -
conveniente alguno la pesadez de las definiciones y clasificaciones r i -
gorosas dejando que el sentimiento y la imaginación alivien de vez 
en cuando la fatiga del entendimiento. 

T Í a e T * e s t a s 0 b r a s y I a s a p o s i c i o n e s oratorias una inmensa 
distancia, en la obra científica cuenta el autor con un público inteligente v reflexi-
vo, que lee la obra con detención y con ánimo de instruirse: a S á f d t q L e . ca-

rácter abstracto de la ciencia es en su esencia muy distinto de las mater ias que caen 
bajo la jurisdicción de la oratoria. 

Sin embargo, se escriben obras destinadas á extender y vulgarizar ciertas verda-
des científicas, poniendo en juego la imaginación y las pasiones. A medida que esto 
se verifica, van perdiendo su carácter científico ó didáctico, para acercarse m a s ó 
menos á las composiciones oratorias. Esto se nota en las obras de práctica ó aplica-
ción, y en las de critica, en las apologéticas, y principalmente en los escritos de po-
lémica. Mayor libertad y movimiento en el estilo cabe en otras obras de entreteni-
miento y curiosidad, muchas de las cuales se rozan con la historia, con la novela, 
con el apólogo, etc. 

635. En las obras políticas, morales, religiosas y ascéticas que se 
escriben para la generalidad de los lectores, la poesía y la elocuencia 
tienen mas cabida que en las puramente didácticas, puesto que su 
principal objeto es , no solo inculcar los buenos principios, sino dar 
fuerza al sentimiento moral y religioso, excitando el amor y el en tu-
siasmo por lo bueno y lo santo. 

En muchas de estas obras despliega la elocuencia todo su pode r ; y las ascéticas, 
por la naturaleza misma del asunto, se elevan con frecuencia á las regiones de la 
mas sublime poesía. 

El P. Granada, Sta. Teresa de Jesús, Fr . Luis de L e ó n , Fr. Pedro Malón de Chai-
d e , S. Juan de la Cruz , Márquez, Eslella y Zá ra te , todos escri tores sagrados ó as -
céticos, elevaron la prosa castellana al mayor grado de esplendidez. Los mas nota-
bles de nuestros antiguos escritores políticos son Quevedo y Saavedra. 

656. Finalmente, con el objeto de amenizar la lec tura , la ciencia 
y la moral han empleado, de la misma manera que la poesía, la forma 
dialogada y la epistolar. 

El diálogo científico, además de la redundancia que naturalmente 
exige, ofrece el grave inconveniente de ocultar muchas veces bajo los 
encontrados razonamientos de los interlocutores, la verdadera opi-
nion del au tor ; pero, comunicando, por otro lado, á las especulacio-
nes de la filosofía y de las demás ciencias un interés animado y d ra -
mático , es sumamente propio para extender y propagar los conoci-
mientos útiles. 

Platón y Cicerón son los grandes modelos de es te género, en que se ejerci taron 
también, pero en obras de menor gravedad é importancia, algunos esclarecidos in-
genios españoles. 

Cicerón hizo uso del diálogo en las Tusculanas, en el libro De natura deorum, en 
los tratados amicitia y De senectute, en los libros De oratore, eic. Luciano, á 
quien imitó Fontenelle, sobresalió en el diálogo burlesco y satírico. En España em-
plearon el diálogo en materias didácticas y morales Fernán Perez de Oliva, que es-
cribió el Diálogo de la dignidad del hombre; Torquemada en su Jardín de flores cu-



riosas; Agustín de Rojas en el Viaje entretenido; Cristóbal Suarez de Figueroa en 
El Pasajero, y Juan de Guzman y Jimenez Patón en sus tratados de retórica. 

Marmontel se muestra poco aficionado al diálogo científico. Fene lon , á cuya p lu-
ma se deben los Diálogos de los muertos y los Diálogos sobre la elocuencia, habla de 
el con entusiasmo. Despues de ponderar la aridez de la forma enunciativa, conti-
núa : «AI contrario, haced hablar á muchos hombres , observando bien los caractè-
r e s ; el lector imagina tomar par te en una conversación, sin acordarse del estudio 
que está haciendo : todo le interesa, todo aviva su curiosidad, todo le tiene suspen-
so. Ya experimenta la satisfacción de adivinar una respuesta y de encontrarla por sí 
mismo ; ya goza del placer de la sorpresa ocasionada por una contestación inespe-
r a d a E s t e espectáculo es una especie de lucha , cuyo espectador v juez es el lec-
tor .» 

637. Las cartas no merecen el título de composicion literaria si no 
pasan de una simple y privada confidencia entre amigos. Pero cuando 
se trata en ellas de algún punto de historia , de artes , de política, de 
moral , etc., y sobre todo, si se r e ú n e n , formando coleccion, las per-
tenecientes á una misma materia, sin abandonar enteramente la sen-
cillez que requiere siempre la forma epistolar, admiten cierto grado 
de artificio literario, convirtiéndose, ora en breves disertaciones, ora 
en apasionados fragmentos oratorios ó de un carácter lírico. 

Cicerón y Plinio el joven se distinguieron en el género epistolar, tan felizmente 
cultivado por los escritores f ranceses , y en el cual puede la España citar nombres 
como los del bachiller Fernán Gome/, de Cíbdareal , de Fernando del Pulgar, del 
maestro Juan de Avila, de Sta. Te resa , de Antonio Perez , de Quevedo, del"p. Isla, 
de Cadahalso, de Jovellanos, y de tantos otros autores que fácilmente pudiéramos 
enumerar . 

638. Los mejores modelos de exposición didáctica los encontraría-
mos en los autores modernos. Las ciencias que mas contribuyeron á 
fijar el método didáctico son la teología, la jurisprudencia y la filoso-
fía; pero en tiempos mas cercanos las ciencias físicas han cooperado 
muy eficazmente á perfeccionarlo y á generalizarlo. Mas si se pres-
cinde del rigorismo que exige la exposición científica, y se atiende al 
carácter literario y al mérito del estilo, ningún escritor moderno puede 
compararse con Cicerón, y mucho menos con el gran poeta de la fi-
losofía, con el sublime Platón. 

FIN. 
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