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PRÓLOGO DE LS 1.‘ EDICION

c lô tu ra  i n c i p l i ,  •’ ^ r s  d i r i ( ; i t .  T s « «  p c f f i c ic .

V p s -

Jl e s t «V h e rcu ^ c « r ta iu rc^  <]ui« d e  b o n n e  h e u re , s en *  

le n t ,  im a g in e n t  c i  fo r m u le n t  v lv e m p n i:  c ’ e s l  le  t r è s  p e 
t i t  n o m b re ,  i l  C !> i,»u  c o n t r a ir e .  d<3 n s tu re ^  in férâ tes  

q u i5 c m b l «n l  r td ic a lc m c n i  in h a b i l e « !  ^ e n it r ,  à  im a fti>  

n e r  e l i  e x p r im e r :  c ' o i  c n c f r e  k t r é s  p e t i t  n o m b re ,  
( . ’ im m e n s e  m a jo r i t é  d e  Tc^pècc  h u m a in e  s 'é c h e lo n n e  

e n t r ^  c e s  d eu x  e x t r ê m e s .  C '< s ip o u i '  « l i t  r% t / a i t r  

la '7i^htt<^rique.
B a r o k .  1 i<  U  'R J t é t o n q u f .

ASI rccUicicío e l estudio de las Bellas A r 
tes y  L e tra s  desdo la época dcl R enaci
m iento <í e jerc ic ios  de pura im itación, A 

copiar los inm ortales modelos de la antigüedad c lá
sica, siguiendo A la par las reíalas de los antiguos 
maestros, sólo después que la preciosa trascenden
te ciencia de la Hsthética, felizm ente sistematizada 
en nuestros días, ha sentado los principios lilosóíi- 
cos del A r to , se han dilatado am pliamente lo s  hori- 
J^ontes de la C rítica  y  trazado nuevos rumbos A las 
artes particu lares, de las cuales es síntesis y  ma
jestuoso coronam iento el d ivino arte  de la Poesía. 
C rear, pues, la C iencia  de la L ite ra tu ra  reuniendo 
en conjunto ordenado y  sistem ático cuanto se relie-



re  A este ram o de la educación ineclcctual, ha sido 
e l trabajo  de los insignes esthdtícos de nuestro s i
g lo ; y  nos cabe la  honra de contar entre nuestros 
ilustres m aestros al m alogrado, eminente catedrá
tico de la Un iversidad  cen tra l, e l doctor Núñez 
Arenas, uno de los pro fesores españoles que míls 
han serv ido  en aquel sentido á la República de las 
letras. Es eviden te que la  educación literaria  de la 
juventud pide cada día ser hecha con más racional 
y  profundo conocim iento, no por la m era imposi
ción de una em pírica P recep tiva . Hste carilc ter 
científico  es e l que ostentan yá ta les estudios en las 
aulas universitarias, y  así lo v ien e  ex ig iendo nues
tra  m oderna legislación  académ ica con respecto «1 
la facultad de L e tras .

P e ro  /hasta qud punto es posible presentar la en
señanza literaria, en los Institutos, bajo aquella 
form a y  plan rigorosam ente filosóficos?— Ó  en otros 
términos: -;la enseñanza de las llam adas R etó r ica  y  
Poótica  deb iera  sustituirse por un curso, más ó m e
nos abreviado, de la C iencia de la L iteratura?—A s í 
creem os nosotros que deb iera  ser, y  <í esto propen
de indudablemente uno de los Sistem as de enseñan
za secundaria, de los dos que están vigentes para 
poder asp irar al bachillerato. P oro  sea de ello lo 
que qu iera, lo c ierto  es que la asignatura que se 
conserva  con los nombres de y  Poética
en e l P lan  más generalm ence p re fe rido  es aquella 
parte  de las antiguas Humanidades que» más que 
una C iencia, se ha querido siem pre que sea un A r 
te, una C olecc ión  de los cánones ó reg las  que lian 
de gu iar al alumno en el e jerc ic io  de la composi^ 
ción literaria : Canónica ó P recep tiva  L iljeraria, ba
sada en los principios m ostrados por la C iencia de 
la L ite ra tu ra  y  confirmada en las obras de los es-



critorcs  más eminentes de todas las naciones. Este 
es e l concepto que históricam ente se v iene Cenícn- 
do de la asignatura y  tales los lím ites á  que han re 
ducido su pecu liar ob jeto  antiguos y  modernos. A l 
conocim iento de las reg líis  suelen y  deben agrej^ar 
los p ro fesores de R etó r ica  y  P oé tica  ejerc ic ios 
prácticos graduados, y a  de lectura y  decoración 
de pasajes de los A u to res  clásicos, ora de análisis 
y  de com posición. A  esto se reduce el procedim ien
to segu ido hasta aquí para la  educación lite ra ria  de 
la  juventud en nuestros C o leg ios  é  Institutos de en
señanza m edia 6 secundaria. N i puede ser otro 
m ientras los alumnos vengan á las clases de R e tó 
rica sin aquellos p rev ios  conocim ientos filosóficos y  
filo lógicos enteram ente indispensables para poder 
hacer de esta  enseñanza un Curso, siquier elemen
tal^ de C iencia  literaria . Con todo, aunque persua
didos de la escasa preparación  c ientífica que traen 
genera lm ente nuestros alumnos, hemos procurado 
presentar, en cuanto nos ha sido dable, con siste
m ático organism o nuestra enseñanza, 6 imprim irle 
algün ca rácter cientílico, para despertar en nues
tros jóvenes discípulos el anhelo de aquellas más 
amplias exp loraciones que se pueden hacer en los 
cursos superiores de L ite ra tu ra  filosólica.

P or lo  demás, nada nuevo hay que esperar en la 
doctrina que se desenvuelve en las páginas de este 
libro, extractada por punto gen era l de los autores 
más acreditados: ni cabe, com o com prenderán nue.s- 
tros lectores, mucha originalidad en una enseñanza 
que tan esclarecidos maestros cuenta desde A r is 
tóteles hasta nuestra ópoca, N os hemos decid ido á 
publicar estos apuntes, resumen de nuestras humil
des explicaciones, por e v ita r  el conocido inconve
niente de d ictarlos en la  cátedra, y porque creem os 
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dispensar con ello un s e rv id o  á la juventiid, cuya 
prim era educación lite ra ria  nos estíí encomendada 
y  cuya cultura y  adelantos son el constante d esve
lo  de nuestra existencia (1 ). ;A s í pudiera ser tan útil 
y  e ficaz nuestra enseñanza, com o v iv o  es e l deseo 
nuestro de hacerla provechosa!

A . O . G.

G r a n a d a  i S  d e  S e p ú e n ib r c  d e  i 8 j 2 .

(1) Cnnndo pubücatnos por prim eia ve;; cate libio, re^ntábam oj) 
en «I Instituto y  Real C o le ro  de Hantiago do GríinAdn la cát«üra do 
Retórica. 8 «  han agotado desdo aqnella f^ctia varias niiriterosfls e<)i> 
cionoa del misino» al favo r con qae )e han honrado ihiBtradisi-
mos profesores de P!Ap&nA y  de la AmóHca lntínfi,á los «cuates estamos 
profundamente reconocidos,— G ranada, 1895. - ^ A . O . Gakiííh.



INTRODUCCIÓN

I.ECC1<')N 1’R M I.IM IN A R

L a  p «la t> r4  y  la  r «x 6 n  c o m o  n ob I< $  d is i in t iv o s  d e  la  c& pec íe  h u m an a .— Im p o r ta n *  

c ia  (Je la  p a la b ra  c o m o  u ra n  m e d io  d e  cxpresi<5a d e  l o  q u e  pasa  e o  e l  fo n d o  d «  

n u c& tra  a lm a .**> N cc «^ id a d  d e  a p r e n d e r  i  h a b la r  y  e s c r ib ir  c o n  b e l l e z a ^ p u é  

es  / M e rn / u ra .— Q u é  s o n  o b r a s  c o m p o s ic io n e s  l í i e r a r ia s .— D iv is ió n  d e  lo s  
jt<^neros l i t e r a r io s .— C ie n c ia s  en  q u e  se d iv id e  e l e s tu d io  c o i r p l e io  d e  la  L i t e *  

r a tu r a  jr c o n c e p to  d e  c a d a  u n a .— P o s ib i l id a d  d e l A r i e  d e  ín ie r e s a r  a l p ú b lic o  

p o r  m e d io  d e  la  p a la b ra  h a b la d a  ó  e s c r l la .— R e la c ió n  d e  n u e c e ro  e s tu d io  c o n  

o t r a »  c ie n c ia s .— P a n e s  e n  q u e  p u e d e  d iv id i r s e .

I .— Observando ateiUameiite cómo se realiza la vida de 
los seres que Imbilan en uiieslro globo, y  considerando que 
sólo el hombre se halla dolado de razón y  de palabra, no 
podemos menos de declarar la superioridad del hombre so

bre los demás vivientes que pueblan la Tierra.

A l g u n o »  ñ ló s o f o B ,  8 ín  e m b A i^ o ,  a l  n o t a r  l a s  m u y  s e n í e J a n U e  ín< lu8>  

t r i a s ,  Íii)b ílÍ< lA<^C B  é  i n s t i n t o s  d e  v a r i o s  a D Í in a U s ,  c o n  l o s  q o e  s o n  p r o *  

p io B  d e l  h o m b r e >  h a n  q u e r i d o  d e d u c i r  q u e  l a  b e s t i a  e i e n t e ,  p i e n s a  y  

< ]u Ío r e ,  r a c i o c i n a  y  e u e í l a  c o m o  e l  I t o m b r e ,  a a n q u o  e n  g r a d o  i n f e r i o r ,  

p o r  l a  m a y i i r  i m p e r f e c c i ó n  d 6  s u  o r g a n i s m o ;  p e r o  c u a l e s q u i e r a  q u e  

s e a n  e s t a s  s e m e j a n z a s ,  e s  l o  c i e r t o  q u e  J o s  b r u t o s  s o n  i n c a p a c e s  d e  

e l e v a r s e  ¿  l a s  g r a n d e s  i d e a s  g e n e r a l e s ,  d Í s t Ín ¡^ u Í e n d o  Jo i n A n i t o  y  a b *  

s o lu t o  d e  l o  l i m i t a d o  y  r e l a t i v o ,  l o  e t e r n o  d e  Jo p e r e c e d e r o ,  l a  s u s U n *  

c i a  d e l  a c c i d e n t o ,  l a  c a u s a  d e l  e f e c t o ;  n o  p u e d e n  a b a r c a r  l a  in m e n s ! *  

d a d  d e l  e A p a c iO f  c o n c i b i e n d o  l a  a r m o n í a  d o l  u n i v e r s o ,  n i  l a  i n m e n s i 

d a d  d e l  t ic m | > o , )> e n e t r a n d o  e n  l o  p a s a i l o  < ;on  e l  r e c u e r i l o ,  n i  e n  l o e  ar> 

c a n o s  d o  l o  p o r v e n i r  e n  a l a s  d e  Ja  A> y  d e  l a  e s p e r a n : i a .  E n  s u m a :  s o n



iae bestias inc^ paces de libertad y  de progreso; y  por lo tanto, jam ás 
serán nuestras rivales en laa denciaa ni en las artes, creadas por el 
hombre con el poder <1e sus dote^ preeminentes.

Esla gran desemejanza entre e l hombre y  los otros ani
males, la explica e l len p io je  vu lgar de los pueblos, distin

guiendo el animal fa c ic n a l d e l  irra c io n a l. La sabia Grecia 
significó esta excelencia de la bumanidad con la palabra 
Lúoos, que á la  vez quiere decir ¡a r a t H  y  la  p a la b ra , co
mo que «s la  es la encarnación de aquélla, como que entre 
la palabra y  e l pensamiento existe una relación tau íntima 
cual la  que existe entre e l alma y  e l cuerpo de los seres 

animados.

Í L — Si pues la  palabra es encarnación del alma, fácil
mente puede comprenderse la importancia de este gran me
dio de expresión do nuestras ideas, afectos y  sentimientos: 

importancia que se hizo superior con la invención de la es
critura, y  que llegó  á  su colmo con el maravilloso arte de 
la imprenta- La  palabra hablado primero, escrita 6 improsa 

después, salva los tiempos y  las distancias, es una palanca 
poderosa que conmueve e l mundo, y , cuaiido menos ambi- 
ciosa, procura la cultura humana, proporcionando una ins

trucción provechosa, ó recrea dulcemente e l ánimo de los 
pueblos, contribuyendo con las demás bollas artesa la sua

vidad y  blandura de las costumbres.

^*o 6d la  palabra el úoioo modio de que el hombro su vale para ex* 
presar Isjí concepciones de eu espíritu: pues las m anliicsta asimismo 
cuando pinta ó esculpe, gosticula 6  baila, jjrita ú canta. I.os signas, 
pues, da  (jue nos valem os para revelar nuestras cüncc¡)cÍones son: la 
linca, el color, el gesto, la acción, el grito, el canto, la im lalra. Pero la  
palabra es el medio más eficaz y  poderoso; y , por lo tanto, no puede 
concebirse objeto más digno de nuestro anlíelo <)ue el iiacernos por 
medio de ella superiores á  nuestros sotaejantes, como éstos, por igual 
motivo, lo aon á  los demás seres de la creación.

E l Arte, pues, de escribir y  hablar con belleza y  elegan
cia, deben poseerle todos los hombres, no sólo para los a l



tos fines de la sociedad, sino para los usos más comunes de 

la vida ( l ) .
I I I .— ¡ U e r a tu r a , eu {general, es e l estudio completo de 

las obras li lera ria s bajo e l aspecto do su belleza.
W .^ O l fT o s  ó com posiciones ¡U erarias son las niaDifesta- 

oiones artísticas del ingenio humano, represeuíadaspor me* 
dio del lenguaje hablado ó  escrito.

V . —Estas diversas manifestaciones de la esencia de la li
teratura conslituyeiì los d i s t i n t o s g é n e r o s  
que vamos á clasiücar, expresando la denominación lécnica 

histórica do cada uno.
Cuando e lfin  díreclo de la obra literaria está en su pro

pia realización, cuando esencialmente se propone expresar 
lo M h f  ó, como se dice comunmente, d e le ita r  (delectare, 

ju ta r c ) ,  entonces recibe la obra literaria la denominación 
de poesía , poem a, com posicióii poetica ;— si e l fin de la obra 
está fuera de sí, si e l escritor se propone ante lodo ser ú t i l  
á los hoínbres (prodesse, idonea  dicere z iU t), entonces tendre
mos la  obra esencialmente ú til , que se distingue con los 

nombres de d id ú c ík a  ó  c u n iific a , j^orque se destina á la en
señanza de la verdad;— si, por último, se trata de aquellas 
obras eu la que están equilibrados ambos fines, pues e l au* 

tor propone verdades H ile s  y  mueve a su realización, pre
sen tíjudo la verdad en fonnas hellas y  conmovedoras, en 

tonces la obra literaria recibe e l nombre de d iscurso  oraío- 
riü . Ku el ordini gradual eslbótico son, pues, los tres ]írin - 

ci[>alos géneros literarios: la  Poesía , la  O ra to ria  y  ¿<z D id á c 
tica ,

Pero como lo Literatura sigue la marcha de todas las ma> 

ni fes tac iones del espíritu liumano, no ))asa bruscamente Jel 
estilo bello al bello-ú lil, a i de éste al puramente iitil, sino

( I )  A l  l l e g a r  d  e s te  p u n to ,  y  A t e s  J e  e m p e z a r  e l e s tu d io  d e  U  a s ig n a tu ra , 

e x p l ic a n d o  su  c o n c e p to  y  e l  lu g a r  q u e  o c u p a  e n  e l  fv s tu d io  c o m p ic io  d e  la  L l t e r a -  

> u fa , d e b e n  b n ce rx e  p o r  e t p r o fe s o r  a lg u n a s  líf^ e r ls im a s  e x p lie n c lo n e s  d e  R s th é t i -  

< a , h a ^ ta d a ra J  a lu m n o  u n a  Id e a  c a b a l d e  I k f ia la ^ r e  a r í i s í i c a , d e  la  p a J a b r a  c o 

m o  m e d io  d e  e x p r e s ió n  d e  la  b e lle z a .



por medio de ciertas manifestaciones secundarias, que dc- 

numinaremos géneros de ¿rarisicidn ó in term ed ios, en los cua
les predomina la belleza sol>re la  utilidad ó ésta sobre aqué

lla : tales son ia  N o v e la  y  h  H is te r ia .

E l género interioedio entre la  literftCura bella y  la bello-iHil ex 
X&peUi; el autor de esta composición educa A su pueblo por medio do 
relatos j  ficcloties, obs«rvacioD6A propias y  extrafiae; pero siendo to
davía parte m uy p rín ^pal de esta clase de pro<tuccloneB litcrariae ol 
atavfo y  las galas de la poesía. No aai en el género de tranaicién que 
separa la  literatura bcl)o*útiI de la  puram ente t^til; este género inter« 
medio es ¡a  H istoria; pe/o y a  el compositor histórico, menos atento á 
loa encantos poéticos de la  forma, so paga más de ser étU A la  huma
nidad con el relato ñel y  severo de los hechos Que ésta ha realizado en 
el tiempo y  en el espacio, para qne, conocidas Ina condiciones liistóri' 
cas de lo presente, puedan individuos y  pueblos rertcxionar sdbre 
los medios convenientes do realisar su ideal en lo porvenir, en todas 
las esferas de su actividad. F o r esto el género histórico se confunde 
y a  con el propiamente didáctico ó científico, y  alguooa prucepCistas lo 
comprenden en el mismo.

En resumen: se puedeu colocar los géneros literarios en 
el siguienle orden: 1.® La Poesia;— 2 .” La Novel a;— La 
Oratoria;— 4.'® La H istoria;— r)/ La Didácticia.

V I-— >̂ 7 estud io  com pleto d e  la  L ite r a tu r a  se d iv id e  en tres 
partes: la L íteraturaíilosóíica, la P recep tiva  l i t e r a r ia  y  la 

Literatura hisíórico-crítica; ó de otro modo: lu C iencia do 
Literatura,— el A r le  literario ( l )  (Retórica  y  Toé tica ),— y  la 

Historia crítica de la Literatura. La primera estudia las le
yes permanentes que presiden en la manifestación literaria; 
la Pkbckptiva m teuaria (R etórica  y  Poética ) lija  y  ordena 
las reglas de la producción literaria ;—y  la H istoria orí tita 

de la Literatura tiene por objeto examinar y  ju zgar e l mó- 

rito de las obras producidas en diferentes épocas y  naciones.
V IL — Sabido ya e l lugar que nuestra asignatura ocupa 

en e l Estudio general literario, y  ^ a l  es su objeto, proce-

(I) Nosotros denomiftamos en cate caso Arte lUerario i  Is pr«cep;(va ) »tcraria, 
renricrtJo la palabra arif al hAcer, á la producción, como la palabra ciencia, al 
conocimiento sistemático.



r
de prpgiiiUar: d  A r te  de i n U r u a r  a l  p ú b lico  (lector ú oyeD* 
Le), dfì comunicarle y  hacerle parUcipe de nuestras ideas y  
seiilíinicníos, p o r  m edio  de la  p a la b ra  hab lada  ó  escrita , í ^ s 
p o sih le í K l prohlema que se propone nuestra asignatura, 
^(icne* solución? Ó ea otros términos: ^quién nos da las 
ideas y  su expresión, la naturaleza ó e l arte? Esta cuestión 
es la misma que presentaba e l ilustre Horacio á propósito 
de la Poesia: N a tu r a  p ere i la u d a b ile  carm en, a n  a r te— 

s i lu m  e s t . . .  etc. (1 ). Y  entonces como hoy la única respues
ta perentoria es la de Horacio, quien ex ige  la colaboración, 
digámoslo así, del arle y  de la naturaleza,., epo n e c s tu d iu m  
s in e  d iv ite  vena^— nec ru d e  f^ tíidp r o s i t  m deo  in g en iu m ; a lie -
ñ u s  8ic— a lte ra  p o sc it opem  re s ...... etc. (2 ). Claro eslá que
las reglas son insuficientes sin e l estudio profundo del co
razón humano, sin una observación atenta y  continua de 
la naturaleza, sin una reflexión madura sobre nuestra esen« 

eia, nuestro origen y  nuestro destino; en «n a  palabra: el 
A rte es inútil y  no puede dar ingen io a l que nació sin él; 

pero puede d ir ig ir  los vuelos de la im aginación y evitar sus 
extravíos.

Por último, no basta al que haya de aspirar al titu lo de 

escritor e l conocim iento árido de las reglas: la buena edu
cación literaria, como la de las inás bellas artes, se com

pleta con e l estudio continuo de los buenos modelos, y  por 
medio de e jercicios ( fit fa b r ica n d o  /a b e r ) , hábilmente gra- 
duados y  dirigidos: ( n a t w a  in c ip it ,  a rs  d ir ig i i ,  u su s p e r f i l  
d i .  Vos).

V H I.— Veamos ahora la  re lación  que tien e  n iu s iro  estudio  
con o tra s ciencias y  a r le s . Como la razón debe presidir en 
todas las obras del entendimiento humano, todas in dispensa-

( O  D is p ú u s e  ü  ro rm ii á  lo s  poe ta s

L a  [ la iu r i i  ó  « I  « r t e ......
(B p í s i .  i  Jos P ia o n e s ,— V .  4 0 9  )

( 2 )   m a s  n i a k a n s o  <^ue l a n í o  h an  m e n e s t e r  « n t r im b a s  p ren d a s

Q u e , « ¡ n  v e n a  b a s ie  e l e s iu d io  D e  u n i6 n  a m ig a  y  fr& tc r o 4 l  a m p ir o .

N i  e l n a tu ra l in g e n io  s in  c u l t iv o .  (E p is .  d e  I l o r . i  l e s  P i$ .— V .  4 0 9 . 4 t t . )
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blemente deben estar sujetas á lo « principios de una biiena 

lògica; y  por otro lado, como el lenguaje ha de ser expre
sión fiel del pensamiento, debemos valernos de las pala

bras» observando estrictamente las reglas d é la  gramática; 
por 01111110, e l arte literario  nos enseña el modo de perfec
cionar la expresión , y  de transmitir los pensamientos, las 

imágenes y  los afectos cou la misma fuerza y  energía coa 

que percibimos, concebimos y  sentimos. Por consiguiente, 
las reglas de la  Literatura Preceptiva son aplicables, como 
las de la Gramática y  las de la Lógica , á  toda clase de pro
ducciones literarias: la lógica  regu la e l pensamiento; la 
gramática la expresión; y  e l arte literario  la  expresión ar

tística del pensamiento. Adem ás tiene relación nuestro es
tudio con la Filosofía del Arte, con la Filosofía de la Belle

za ó Esthé tica y  con la Filosofía d é l a  Literatura, que le 
sirve de fundamento: y  en general cou las demás ciencias, 

por ser e l A r t «  literario medio de expresión de todas ellas.
IX .— Y  viniendo al plan que nos hemos de trazar en 

nuestra ensenanza, podemos divid ir e l Curso en dos partes 
ó seccioaesj en la primera se tratará de la Retórica ó Com

posición literaria en general, es decir: se considerará el 
A rte de la composición literaria en  s tt u n id a d ;— en la se
gunda sección nos ocuparemos de la  Composición literaria 

en particular, es decir, con relación á cada uno do los gé- 
ñeros literarios, ó lo que es lo  mismo: se considerara el 

A rte  en su interior va r ied a d  y  contenido ( I ) .

( t j  C o m o  ha p o d id o  j «  c o m p r e o d c r s « ,  o o s o t r o s  n o  T im o s  i  c o n s id c r s r  ]a  P o¿ * 

t i c a  Ó A r u  p o é t ic a  c o m o  u n a  s e g u n d a  p a r le  d e  n u e s ir a  a s ig n « tu r a ,  s in ú  c o m o  

u n o  d «  lo $  t r a u d o s  d é l a  s e g u n d a  s e< c i0 n : P r e c e p t iv a  r e fe r e n t e  i  la  L i t e r a tu r a  

e s e n c ío lm ^ m e  b « l ] a  ó  P o e s ia .  S o b r e  la  fa l t a  d e  r a z ó n  n io a ó f ic a  p a ra  d iT id i r  la  
a & )g o a tu T a c n  R e t ó r i c a  y  P o é t ic a ,  p u ed en  v e ra e  lo s  lu m in o s o s  a r t íc u lo s  d a d o s  i 
lu z  p o r  n u e s t r o  i lu s t r a d o  e o m p a i^ e ro  D . G u m e r s in d o  L a v e r d e  R u J z  en  /.e K i* s e ' 

ñ a n te .  K c T is ta  d e  In s t r u c c ió n ,  q u e  s e  p u b l ic ó  en  M a d r id  b a jo  la  d ir e c c ió n  d e  m i 

q u e r id ís im o  ;  d is t in g u id o  a m ig o  D . J u an  Ui^a.



^ K iM H R A  P a r t e .

DE LA RETORICA O DE LA COMPOSICION
O R A L  y  L I T E R A R I A  E N  G E N E R A L ,

LE C C IÓ N  P R IM E R A .

C o n c e p io  U e la  R e tó r ic a  e n ir c  A n ilg u o ^  y  m o d e rn o s .— S u  d iv is ió n :  loT C O c ión , 

D is p o s ic ió n  y  E lo c u c ió n .— F u n U a m e n to  d e  e s to  d í r l s l ó o .

a.) C O N C E PTO  l íK  I 4A  r b t 6 í u c a  e k t r e  a n t i g u o s  t  m o d e r n o s .

La Relórica  (dei griego  rheoy th q u o r ,  yo  d igo ) se ba de- 
(¡nido: e l A r le  de bien decir, ó sea: una colección  de pre
ceptos que conducen á emplear la palabra (hablada ó escri

ta) de la manera más bella  y  convenienle á un fin pro

puesto.
No se ha comprendido n i dado igual extensión eo todos 

tiempos al A rte retórico. Y a  hemos visto que para los grie
gos, que dieron nombre á este ramo de la  educación litera
ria, líi R ctóric íí era simplemente un áe hab lar: pero la 
significación de esla palabra, como la de otras muchas, se 
ha modificado y  arapliado al pasar de la antigüedad á las 

demás edades históricas.

H a sta  poco después de guerra dei Peloponeso, la Grecia casi no 
empleó otro medio que el de la  palabra para expresar y  difocdir las

* / '



conocpcioní^ de la inteligoncía. esceoa, la tribuna 7  el foro eran Io 
que flon Aún: lagares donde el orador y  el po«ta coroumcaban verbal* 
m ente sus idea« 7  sus impresiones i. los eoncindadanoe allí reunidos.
Pero él uso de la  palabra hablada como manifestación del pensamien
to literario no lim itaba á  esto; la poesía épica, la elegía, la  oda> la 
historia misma, se cantaban y  recitaban en  calles y  plasaa, en loa jue*
KOS de Olimpia y  <le Neinea. H asta ¡a  filosofía presentaba sus doctrí* 1 
naa bajo la  forma dramAtica del diálogo^ el lugar de la  escena era un • 
pórtico, un paseo, qn jard in , ^  p asión  4 o :S6crj^tes ó el promontorio 1 
Sunión. l.os primeros retóricos griegos pudieron, pues, sin faltar i  la  , 
eüm olcgía, encerrar en el arte de hablar todas las reglas del arte de es-  ̂
cribir {literario}. M ás tarde la filosofía, la poesía y  la historia se retí* j 
raron d«l dominio de la  literatura oral; pero continirnron, sin cnabarjíO, 1 
los retórÍG<4 dando preceptos sob retod os los géneroa, compi‘obán<io}oa 
con ejemplos de prosistas 7  de poetas.

TvOR romanos, máa prácticos y  positivos, despredaron cuanto en la  
llamada Ketórica por los griegos, consideraron como inútil, vano jae* 
go de imaginación; y  solamente se  ocuparon do aquella parte <le la l^e* 
tóríca á  la que las instiCucionea democráticas daban una importancia 
real en la vida activa y  pública, considerando como código único y 
universal del estilo, y  por consiguiente como exohiaivo objeto de la 
Ketórica, loa preceptoa d e la Elocuencia. L a  Retórica, para 'Cicerón y  
Quintiliano y  para to<los los retóricos romanos, quedó principalmente 
reducida al Arte oratorio. Con este mismo carácter volvió á  aparecer 
su estudio en la época del Kenacimieuto y  ba continuado casi hasta 
nnestra época.

En la actualidad, la importancia creciente de la Litera tu

ra en todos sus géneros y  de su estudio mediaule princi
pios científicos, ha hecho necesaria la universalidad de los 
preceptos aplicables á lodos los géneros, como en tiempo 
de la Grecia. Por ]o  que la Relórlca  ó Arte general litera- 
rio  no lim ita yá  sii campo á la preceptiva sobre la  elocuen

cia; sino qae la  hace extensiva á toda composición oral ó 
Jiteraria.



b .) PAUTES Eíí QDE STlflyE DIVIDIRSE SU ESTUDIO.

Formado ya  e t concepto de lo que es y  de lo que ha sido 
e l A rte retórico, pasemos á determinar las parles en que 
suele dividirse su estudio. Desde la  aoügüedad’ se vieúen 
dssünguieado en é l tres principales partes: Invención, Dis
posición y  Elocución.

U n  distinguido retórico moderno da á  esta división d ásiva  de la Re* 
tórica nn fondamento filosòfico (L). Kl sér racional, dice> dotado 
de tres grandes potencme: la inteligencia) la sensibilidad y  la voluntad, 
cuya reuniófi fo n n a la  identidad místerioRa que se llam a alma. Estaa  
tres facultades anim icas, c o jo  concurso es indis{>en8able para que el 
hombre comunique eficazmente con el hombre, son perfectibles por 
la educación; pero la  primera de ellas es la  que más felismeote pue* 
de desenvolverse por medio de la Ciencia 7  el A rte. A  su vex â 
facultad de pensar se ejercita por medio de las operaciones psicológi
cas que se distinguen con los nombres de M em oña, Ju id o  é  Im agina
ción, cada una de las cuales se reserva un papel especial en el ejercí* 
cío del pensamiento: la misión principal de la Memoria se reduce á 
ser la  depositaría de las ideas, y  de este depósito saca sus primeros 
recursos el escritor;— el Jü icio  com para las ideas adquiridas, las esco
g e  y  coordina;—la  Imaj^inación las manifiesta, embellece 7  vivifica. De 
aquí la división de la Ketórlca en tres partes, eternamente las mismas 
desde Aristóteles hasta nuestros días, como que está fundada en la  esen* 
eia subjetiva y  objetiva de la  inteligencia. Estas tres partes de la  B e. 
tótica, correlativas á  las tres funciones noológicas principales, sonr la 
Invención, la Disposición y  la Elocución.

Los preceptos de la, In ve n c ió n  vienen en ayuda de la w e- 
'tnoria para hallar e l fondo  de los escritos, las ideas;— los de 
l ^  D isposic ión  auxilian e l ju ic io  para cslablecer e l o r i t n  en

{() Ei i lu s t r e  p r o fe s o r  <lc B ru s e la s  Mr B a ró n , á q u ie n  s e g u im o s  c o n  fr e e u e o *  

C )8 «n  U  P a r t e  g e n e ra l ü e  n u e s tra  P r e c « p i i v a  l i t e r a r ia :  T i *  l a  'R J i i t o r i q u é  o u d e  

M CómppsUion orai et iitteraire. 'Bruxeí/ts, /SSS! obra h o n ra d a  con e l  premio 
q u in q u c o a l dcÜieraiurD f r a o c e s a  y  a d o p ia d A  c o m o  l ib r o  d i s l c o p o r  <1 C o a s e ro  

d «  p e r fe c c io n a m ie t i io  d e  e n s c A a n za  m e d ia  ó  s e cu n d a r ia .
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las mismas;— y  los de la  B locucúh i ayudan á  la  im ag inac ión  
para dar á las ideas conveniente y  bella fo rm a .

Los antiguos retóricos añadían otra parle, la  P f'O ìim c ia -  
ción, en la cual se daban reglas relativas á la declamación 
y la  mimica, de tanta importancia y  trascendencia en la 
oratoria, como lo son también en la representación escéni
ca y  en el recitado ó lectura de otras composiciones litera
rias, sobre todo de las poéticas.

Kn la  actualidad son la  Declamación y  la M ím ica artes sobre las 
cuales ae hace eatudio especial; sin embargo, al tratar de la Oratoria 
daremos algunas reglas respectivas á  la  Froounciactón, porque eetA 
clase de composidones son las Que más generalmente Be dedican á 
ser pronuuciadaa ó Idídas por los miamos autores.



NVENCIÓN

I-KGCIÓN 2 .'

t>eJ ln icÍ6n  de la  In v e n c ió n  r « i ó r i c a  ü4<ia p o r  C íe « r ó n . « - C a p í tu lo s  q u e a b r « z « l A  
In v e n c íó a .— i . *  P r o c e d im ie n to s  q u e  p u e d e n  d e s a r r o l la r  la s  r « c u l i id e s  la v e n -  

t i r a s  d e l  e a c r í t o r :  f t b i t r v A c ió n ,  c ie n c ia ,  m t f l i í e c i ó n ,  ie c / u ra  a í t n ia  y  c o n -  

tínua. '

a .) DnFIKICÎ N* Í>E LA INVEKCIÓ.S*: CAPÍTULOS QUE ABBA2A.

La Invención retórica es í l  tra ta d o  del A rte  general lite 
rario donde se f o r i m l m  Jo$ p ro c e d m ie n lo s  que p u ed en  /a c i lú  
tdT a l  esc^'itor la  a dqu isic ión  de su s  ideas  ( l ) .

Tres capítulos aliraza e l estudio de la Invención retórica: 
— 1/ Consideraciones sobre los procedimienlos que puedeu 
desarrollarlas facultades inventivas del escritor;— 2 .^  R e
glas relativas é la elección del asunto;— 3.“ Preceptos res
pectivos al desenvolvim iento del mismo.

1 .”— P roced im ien tos que p u ed en  a y u d a r  a l escritor en  e l d es
a rro llo  de n a tu ra le s  fa cu lta d es  in ven tiva s.

B id io  80 efttó que antes ile comenzar el estudio de la Literatura  
preceptiva, son de toda conT«níencÍa otros estadios preliminares en 
los <]ue, sin grande« esfuerso.3, se ejercitan previa y  eirtiuttáneamente 
l^das las facultades intelectuales. Groeinos m uy  adecuado para este ob* 
jeto (aunquo no el medio único) el conjunto de estudios consagrado en 
la Historia literaria cou ei nombre de IIumanidados> entro los cuales 
6e cuenta el de la longua nacional y  el estudio de las loáguas clásicas,

(3) Bxcogítaíif} rerum p«rárum Aui vtriumilium.Cicer.



de t&nta importAncift y  utilidad parft e\ que h a de aspirar al noble tí
tulo de escritor. Em pero, estos estudios preparatorios dol retórico, por 
legítim a que sea sa  importancia) no son los que exclusivam ente debs 
emplear para favorecer el desarrollo de las facultades luventlvas con 
que le b a y a  dotado la natfiralexa.

Muchos y  diversos son los elementos que en e l actual 
estado de la  sociedad se necesitan para forroar un pensador 
serio y  un escritor aceptable. Los medios que e l A r le  acon
seja son:

a . )  Ea primer Itigar; una obs^rixícióTí atenta, asidua y , 
en cuanto sea posible, inteligente de s í propio, de los hom
bres y  de las cosas.

Ò.) Además de la  observación, debe procurarse, e l que 
aspire á hacer uso de la palabra literaria, la  cuU ura  g tn t -  
r a l  h m a n a  y  ia  especia l de su arte.

Oddfl nckera cienda, cad& nuevo ccnodmienco que el hombre adqule* 
re, es una lu sp u ra  é intensa que no solamente le ilumina* y  esclarece 
sobre un puQtOi sino que, iluminada el alma sobre un punto, suele per
cibir mejor Codos los decnás. <Lae aiíeve M usas, h a dicho un célebre 
filósofo, se dan la  mano cuando descienden á  la Tierra, y  su coro ar- 
moni oso no tarda en penetrar todo entero en ol asilo abierto á  cnal< 
quiera de estas c d e s U a l^  hcnfianas.>

c .)  Luego que e l escritor haya enriquecido su espíritu 
con abundante copia de ciencia general y  de conocim ien
tos relativos á su arte, debe ejercitarse con perseverancia 
en  m e d ita r  sobre las ideas adquiridas.

lia  meditación, dice Bulfon, fecunda el espíritu humano. Después 
de este trabi^o intimo, misterioso y  potente qao feanoda nuestra alma, 
ésta se siente intpirada: es decir, qae la  inspiración sefiala el inomen< 
to preciso de la  maduren del pensamiento. Por esto se h a  comparado 
el golpe súbito de la inspiradón, al del hacha que hace saKr de la fren
te d e Jú piter, la aduiU^ hermosa M inerva arm ada de todas armas; p re
cioso mito en el que simbolisó la  antigüedad el almiit^ramiento de las 
ideas (de Minerva ó la Sabidytria) concebidas, nutridas y  preparadas 
por la



d . )  Por dltimo, debemos recomendar que estos importan
tes trabajos de estudio y  raeditaciÓE, se hagan principal
mente sobre obras bien pensadas y  escrilas, teniendo muy 
presente este precepto: n o n  m ü .ta  legenda, sed  m uH um .

Más tarde vienen en ayuda de las facultades inventivas, 
la experiencia personal del mundo y  la  participación de la 
vida social y  c iv il. En resumen, nosotros con Sch legel qu i
siéramos ve r reunidas en e l literato la erudición del sabio, 

<̂1 entusiagiBo serio deLartista solitario, y  esa delicadeza y  
finura de espíritu que sólo pueden adquirirse en el contac

to 4 e  la  vida social.
Con esta preparación, e l literata) puedo ya tratar un 

asuuto.



LE C C IÓ N  lì:

P r e c e p t iv a  r e fe r e n t e  á  la  e le c c ió n  d e  a s u n to : d e b e  s e r  m o r a l ,  in te r e s a n te ,  fe c u n d o  

y  e n  r e la c ió n  c o n  e l  t a le n to  d e l  e s c r it o r .

2 .° — lu c ia s  respec iivas á  h  eUcción. de a su n to .

Ó las circunstancias imponen al escritor el asunlo,— como 

generalmente acontece en e l foro, en la tribuna, ó en las 
academias,— ó le saca de sti propio fondo. En el primer 
caso, las circuuslancias apremian al escritor ó al orador y  
no queda más recurso sino tratar e l tema ó asunto digna
mente. Pero no sucede asi cuando el literato está en entera 

libertad para e leg ir la materia de su obra: en este caso la 
crítica tiene indisputable derecho de pedir cuentas al escri
tor sobre e l empleo que da á  su talento, sobre e l uso que 
hace de las fuerzas de su genio.

A l a n o s  preceptistas, sin embargo, niegao á  la Crítica este derecho 
<le interrogar al artista sobre sxt fantasía, afirmando qne no hay aeun* 
tos buenoB ni malos; sino malos ó baenos escrítores. Pero «cómo ha 
de ser vedado á  la  Crítica juzgar sobre las condiciones del asunto ele- 
gido por el escritor? E l  genio tiene el privilegio divino c3e  elevar y  do* 
parar nuestras almas, de hacernos am ar la virtud, la  gloria, la patria, 
la libertad y  cnanto hay de m ás poro y  grande entre los hombres, y  no 
puede disponíam e á  an  espíritu superior que cstenlice sus dotea en 
asuntos ineijcnílicantes^ó qne se prostituya en asuntos indecorosos. La  
posterioridad no bebiera perdonado jamiia al inmortal antor de la lJia -  

da (1), suponiendo que lo faera también de la Batrachom yom achia (2), 
si antea d e pronunciarse por un asunto ú  otro, huiñera preferido el 
segnndo con exclusión del primero. E l  elogio sobre la locura ó sobre 
la pereza, la diatriba contra el ^ e t o  y  tantos otros asuntos ftUilos 
(nuga) como se han Bolido m anejar en las épocas de decadencia de

( O  S u b l im e  p o e m a  d e  H o rn e ro .

( 2 )  P a r o d ia  d e l a l l i a d a .
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tot3á» \m  litera tu ra  ¿cómo nos lian d e  intf>r«AAr tanto como e) exqui* 
sito elogio de Catón, por Cicerón, ó «1 díecarso Robre las ar*
ms8 y  )aa letras, ele nuestro inmortal Cervantes? Cierto que no ne de- 
ben cortar las alas al genio, que se debe d^jar ancho espado á  los vue* 
los de Ja fantasía, <lo conCfdc»u39, y  esa generosa lib^ ta d  para Miotros 
lapedim ó s*; pero a liad irnos también con eJ IJustre H orado'

.9«? non n ( plaeidis cocant immitúi, non u(
Serpentea avibM  gm in cn tur, tigribus agni (1).

Veamos qué coodiciones pide e l A r le  en la elección de 

asunto:
d .¡  En primer Ingar, e l asunto La de ser tjioral; 6 por lo 

menos nada ha <le contener contrario á Id moral. E l hom
bre digno de ser escuchado, ha dicho Fenelón, es aquel 

que no se sirve de la palabra sino para e l pensamiento, ni 
del pensamiento más que para la verdad y  la virtud.

H an pretendido algunos exagerados partidarios de la  oscuela román* 
tica, que el crimen es un dem ento indispensable en el dram a y  en las 
obras de Acción; ¡errorl todas las exageradonoa biróníras y  satiinicas 
dol romanticismo no pueden ofreccr nunca ul encanto que propordo' 
nan á  los lectores ú oyentes laa nobles prendas de la virtud puestas 
en acción.

b.J En segundo lugar, e l asunlo ha de ser in l tr e in n U , es 
decir, que deleite, que instruya ó que conmueva; ó lo que 
es lo mismo: que hable á la imaginación, á la inteligencia 

ó al corazón; y , si es posible, que reúna dos de pslas cua
lidades ó todas ellas.

Pero no debe conftmdirse el interés que despiertan las grandes 
obras del ingenio, y  que puede avalorarse por U  grata satisfacción con 
que las saboreamcis una y  otra ve?:, con el puramente aparente que 
otras excitan. Leem os y  releemos las páginas del Qsijote o asistimos 
^ n  igual ilusión ima y  otra vez á  la representación d e las grandes 
obras dram áticas de Calderón ó do I^ p e  de Vega, y  en cambio esas

( i )  í\ ía s  n o  ta n  e x l r e m a J a  ^ u e  c o n 9 Í «n ta  

U e r / n o n a r  c o n  Í o  J lé r o  ¡ o  a p a c ib le ,

y  s ie r p t s ,  t i g r t s  y  c o r á f r o í .

[H o r .  g p i i l .  A  l o i  P is o n e s .— V .  1 2  y  1 3 O

'y



novelas ó fábulas ex tia  vajean tea que mueven la cariosictad d«l vulgo, 
y  que ee l«en ron ai'dor verdaderamente febril, por )o monstruoso ele 
sus argumentos, arrójanae con baetfo de las manos, una vez fermina- 
dft su lectura.

J  Es preciso además que e l asunto sea fecundo . En efec
to, ¿qué fruto se puede sacar de un suelo árido?: se perde

ría en él e l capital, e l tiempo y  los sudores. E l que puede 
ser asunto bastante para un drama, es infecundo para dar 
argumento á una novela; y  á veces un pensamiento desen
vuelto en las modestas proporciones do un articulo de pe
riódico, se presta y  merece ser tratado en obro voluminosa.

d . )  FiaaímeiUe, quo e l asunto esté en relación con el ia* 
lento del escritor. Todo el mundo conoce lo máxima de l io  

racio: S m i i i e  'fuaieriam  veséris, q u i scrilfU is, (?quam v i ñ -  
i^us (1 ).. . precepto que la antigüedad nos dejó en el mito de 

las alas de ícaro, ofrecido sobre iodo a la juventud impa
ciente y  poco reflexiva.

E sta s  son las condiciones principales Que la  Pi^eoeptiva impone al 
escritor en la eleccdón de asunto. El distinguido retórico Mr, W ^y  con
sagra numoi’OSAS páginas á  este particular y  estAbleco el axiom a que 
puede consi«lerars{! como fundanientA] en Ketórica: «el esplendor dol 
estiio está en relación con Ia buena elección de asunto,» es decir, quo 
hay inateriftioe rebeldes á la buena forma, que hay asuntos inoompa* 
tibies con el poder y  con la gracia de la buena elocución* asi sucede 
con sqnellos que no están bien caracterisados; oon los <]uo implican 
confusión de género.^; con los que descansan sobre un dato falseó  pue* 
ril, ó con los que no ofrecen un interés bastante general.

(t) ISIegid ¡oh escritores! un asuruo
Igual i  vuestras fuerzas...

(Hcr. Episi. á los Pis,—V. 38 y 39<)



LE C C IÓ N  4 ;

P r « e e p t c s  r « U t i v o s a ]  d c s c n v o lT im ie n io  d c i  a s u m o .— T e o r í a  <ie l o s  T ó p ic o s :  c ^ m o  

s e  c o n s id e ra b a n  p o r  lo s  a n i íg u o s  y  c ó m o  lo s  c o n  si d o ra m o s  n o s o u o s . - ^ D ir is ló n  
d e  lo s  T ó p ic o s  en  i r e »  s e c c io n e s .— i . *  (¿ ru J ic ló n  e s p e c ia l en  la  m a te r ia  — 2.* 

T ó p ic o s  e x te rn o s : lo s  e je m p lo s  d e  la t r a d ic ió n  y d e  la  b l s io r la ,  d ic h o s  y m i i ' -  

m as c ¿ k b r e s .— 3.* L u g a r e s  in t e r o o s t  c u á le s  s o n  y c ó m o  s e  s u b d iv id e n .

3.®— A t¿$ tó p ica .— S u  d im s ió n  y  subáÁfoisioMs.

Una vez elegido e l asunlo (ó  impuesto por las circunstan
ciáis), es decir, una vez que e l escritor ó e l orador poseen la 
idea matriz, el germen de la  composición, hay que proce
der en seguida á su desenvolvim iento. Claro está que la 

observación, conocim ientos y  meditación, preliminares in 
dicados para la invención del asunlo, sirven del propio mo* 
do para facilitar sus maneras de desarrollo. Pero e l A rte  

añade todavía otros preceptos que constituyen lo  que los 
enligues llamaban Tópicos, es decir, L v ^ a re s ,  ó L u g a res  
comunes.

Cuando mmplementd se trata de la  exposición de un hecho, de tra- 
sar un libero cuadro, de abaldonarse A un eontimiento, j  aun en algu- 
ñas discuHÍoncfl políticas ó forenaen, en todos estos casca los desenvol* 
vimientos ae presentan con la idea primera, marchan de frente, y  el 
t\níco trabajo del escritor 6  el orador está reducido Á  la  dispodicíán y  
delicada expresión del pensamiento. Fero  cuando et aaunto es vasto 
7  complicado, cuando oñ*ece un conjunto difícil de abarcar á  primera 
vista, ó cuando hay precisión de recorrerle en todos sus detalles, de 
presentarle bajo todas sus fases, entonces tal vez no e« iniítil acudir 
al método propuesto por ingenios d e prim era nota desde Áristót^les 
á  Kaim undo Lulio.

Empero debemos advertir que nosotros no consideramos 
T óp ica  á la manera de los antiguos (a r s  inven tgndoruM  

a r^u jtw U o ru m )  como la  fuente de donde se sacan argumeu-



tos para convencer; sino como e l m éíodo de Tclactond/e u n a  
id e a  con iodo ctuinlo d  e lla  se refiere, y  desenvolverla en su 
interior, variedad y  contenido.

La  teoría de los Tópicos ó Lugares comunes, abraza tres 
puntos principales,

1.®— E stu d io s  gen era les  que p r e p a r a n  p a r a  los especiales y  
p ro p io s  de cada  asun lo . A s í como herat« dicho que la obser

vación, ia  erudición y  la  meditación preparan para la  com
posición en general, con más razón debe exigirse al escri
tor la eru d ic ió n  especia l y  p r o p ia  d e l  asun to  de que se v a  á  
ocupar: e l abogado la  encuentra en e l estudio délos códigos, 
de sus precedentes y  comentarios; e l orador político en los 
fastos de los paríame utos y  en las arengas de los grandes 
tribunos; e l orador religioso en las sagradas letras; e l filó
sofo, e l historiador, e l poeta, e l novelista.,, en todas partes,

2 .*— L u g a re s  externos: comprende cuanto, aunque fu e ra  
d e l asun to , puede relacionarse con él. Kn este caso se en

cuentran los ejem plos tom ados d e  la  h is to r ia  ó de la s  tr a d i
ciones. S i queremos ablandar e l ánimo de los jueces ¿cómo 

no ha de ser pertinente recordarles que A llienas, aquella 
ciudad tan sabia y  tan prudente, miraba la piedad no sólo 

como un sublime sentimiento del alma, sino como una d iv i
nidad?— En este género de tópicos se comprenden también 

¡os d ichos y  m á s im a s  de la s  a u toridades en  la  m a te r ia . Pero 
hay que entender por autoridad, como Qüintiliano, la opi

nión de una nación, de los pensadores eminentes, de los 
grandes ciudadanos, de los insignes poetas y  hasta las má
ximas y  proverbios de la ciencia popular.

E ste  recurso literario es ile sam a im portancia, y  muchas veces de 
una oportuna h a d«$pendido el triunfo de una causa; no obstante, 
debem es aconsejar ona prudente parsimonia en el empleo de las auto- 
ridadefl, pnea el abuso de las c i t a e ^  uno de lo» defectos que han he>. 
cho m ás msoportables los engendros literarioa de ciertos períodos de 
decadendft.

3."— Llámanse lagares in te rn o s , á aquellos que son apll-



cables a l  in te r io r  conten ido  d e l  a s m ío  y  que se desprenden 

de su examen.

Fúndanse e&tos Tópi<:08 en el principio de gne todas las ideas tienen 
caracteres comunes« que, presentes á  la  memoria, y  aplicado« con opor- 
tunklad, contribuyen á  eu desenvolvimiento racional. Por ejemplo: 
toda« tienen un eentido*, luego podemoB tienen todas una
ezpreRíón, luego pueden diacutirae los Btfpiog conque «eexpresan ; casi 
todas contienen en s í mlRmas otras variM , lueg^o podemos analizarla$, 
«te. PuCB bien, el conjunto de todos estos caracteres constituye lo que 
nosotros llamaremos con Cicerón <Lugares internos.»

Estos Tópicos se subdividen en dos clases: iápicos ó Inga- 
re s  ap licables á  todos los asuntos, y  tópicos ap licab les so la
m en te  á  d e le rm iia d o s  asuntos.



LE C C IÓ N  5.'

C o n t in u a c ió n  d e l ^ r t t  iC p iC ú . '- z . "  S e c c ió n :  T ó p ic o s  ó  tu g a r e s  in t e r n a s  a p l ic a b le s  

i  t o d o s  l0 3  a s u n to s : la  d e jin ie iá m , t a  e t im M o g ia  y  e l  a n á l is is  «r t n u m e r a c ió n  

d * p a r i t s . — L u g a r e s  m e e m o s  a p lic a b le s  á d e ic r m in a d o s a s u n io A ,  y  m á s  b ien  á 

la s  p a r te s  q u e  a !  c o n ju n to :  e l  g i n t r o  y  la  < s p t c i « ,  lo s  a n te c c d e n U s  y  c o n s i-  
g u i t n l s i ,  la  ca u s a  y  e U / t c i o ,  « t e .

Pasemos á ocuparaos en esta lección de los Tópicos ó lu 
gares internos,

a . )  L u g a res  in te rn o s ap licab les d  iodos ¡os asun tos y  lo 
m ism o  a l  co n ju n io  que á  las p a r te s , Estos son los siguientes: 
la  defin ic iim  ó examen de la naturaleza de la idea, de que la 
palabra es signo;— la  e tim olog ía  ó examen del signo que la 

representa;— y  (enumeración departes) ó examen
de los elementos que la componcu.

S i la  defin ic ión  es puramente didáctica ó científica, basta 

con que tenga todas las condiciones que pide la lóg ica  en 
una buena definición; pero en la  definición retórica, no sólo 
se ex ige  que se presente la idea en su completa realidad, 
sino con los rasgos más culminantes y  favorables al propó

sito del escritor. F lech ier intenta probar e l mérito de un 
general por la « dificultades del mando: con este intenlo de

fine lo que es un ejército del siguiente modo:— «¿Qué es un 
ejército^— U n  cuerpo an im a d o  p o r  m a  in fin id a d  de pasiones  
d i/e re n le s  que hom bre h á b il tiene que p oner en  Tnommienio  
p a r a  la d $ /e n sa  de la  P a tr ia ;  u n  trope l s in  conciencia que s i-  
g u e  d eg a m e n U  las órdenes de u n  j e t e ,  cuyas in tenc iones igno-  
ra ;  u n a  m u l t i tu d , en  su  m a y o r  p a r t^  d e  desgraciadas nierce^ 
nario s , qu^, s in  am or d  su  p r o p ia  g lo r ia , tra b a ja n  p o r  la  de 
los reyes y  los conquistadores; u n  con jun to  confuso de l ib é r a 
nos que es p reciso  s u je ta r  á  la  obediencia; de e sp ir iiu s  cobar
des que es m en este r  a le n ta r  p a r a  e l combate; de arro jados y  te



m era rio s  qtte lu iy  necesidad  de en fren a r:  de im pacien tes que
es indispe7tsable acosíum hrar d  la  of/ediencía, etc ......>
parles de esta d«fin ici6u son otras tantas premisas de osla 
conclusión: h e g o  e l m ando  d e  u n  ejército  es d i f íc i l ;  y  g ra n -  
de, p o r  lo  tantOy el m érito  de u n  genera l.

N o  es tan importante la e tim olog ia  como la definición; y  
sin embargo, en alguna ocasión se puede sacar de ella al

gún partido para e l desenvolvim iento de una idea. Tn  fau
tor de la forma de gobierno republicana podría decir: ¡L a  
H epvM ica i ( re s  p u b lic a ) .. .  la  cosa p ú b lic a , e l b ien  de todos, 
el in te ré s  com ún, etc.

En punto al a n á lis is  (enumeración de portes) Quintiliano 

hace notar sus ventajas de una manera elocuente. Sin du
da, dice, el que se lim ita á expresar «qu e una plaza ha sido 
sa([ueada», abraza en una sola frase todos los Jjorrores do 
tamana suerte; empero esta manera de manifestarlo no es 

conmovedora, y  ostenta todo el aire de una simple noticia. 
Mas desenvolved todo cuanto en esa frase se contiene, y  va
réis la s  lla m a s devorando las casas y  los tem plos, o iré is  e l  es
tré p ito  de ¡os m uros que se derrum ban; el g r i to  a tro n a d o r e x 
ha lado  p o r  m  sin n ú m ero  de seres desesperados; ̂ p o r  v n  lado  
débiles m u jeres  é  inocentes n iños que h u ye n  despavoridos, a n 
cianos decrép itos p o r  o tro  que m a¡dice^i la  suerte que h a  p r o 
longado h asta  entonces su  ex is tencia ;— la  fu r io s a  d esen fren a d a  
soldadesca, à v id a  de bo tín , y  c ru e l con los ven c id o s... e tc ...

h .)  L u g a res  in te rn o s  ap licab les so lam ente à  ciertos apun
tos y  m á s  b ien  d  la s  p a r te s  que a l  con jun to . Estos son: e l gé
nero  y  la  esp ec ic .-^ lo s  an tecedentes  y  los consigu ien tes;— ¡a 
causa  y  e l efecto;— la s  c ircu n sta n cia s ó accesorios;— los seme- 
ja n te s  y  contrarios. En el ejemplo á que aplicamos e l uso do 
ia etimología, podemos también hacer uso de esos tópicos. 
En efecto: « la  IlepCiblicai expresa una idea que eslá com

prendida en las más genéricas de gobierno, estado, socíe* 
dad: pues e l desenvolvim iento de eslos conctíptos 

ayudaría considerablemente á tratar aquel punto. Después



vendrán las diversas especies de repúblicas: aristocrática, de
mocrática, oligárquica, federativa, una é  indivisible; repú
blica de Atenas, de Ksparla, de Roma, de Venecia, de Sui
za, de los Estados Unidos; república de la  antigüedad cou 

los esclavos, de la Edad Medía con el feudalismo, del 1)3 
con el terror, etc. Luego se nos ofrecen los resortes d e  las  
causas y  los elec tos,— los antecedentes y  consig 'uw iies, los ac
cesorios ó c ircunsiancia s:— ¿Cómo una república puede na
cer y  subsistir, 6 degenerar y  perecer?— ¿Cuáles son, cuáles 

pueden ser los resultados de las diversas fases do su exis
tencia?— Por último, puede ponerse en relieve su importan

cia ó su impotencia por medicíde las sem e ja r ía s , d ife ren cia s, 
com paraciones y  contrarios: «L a  República, dirán sus parti
darios, NO es e l despotism o caprichoso d e  %no solo, ni Vi  t i r a -  
7í¿am ás caprichosa a ú n  de la s  ciegas m u c h e d im h re s ...  etc. 
F i l a  obedece d  la  L e y  in v is ib le  y  poderosa  como la  níive a l  
vapor ^ue lleva  oculto e n  su s  costados, como e l L 'niverso a l  
l ^ d e r  in v is ib le  y  suprem o que le  d ir ig e  en  su  m archa , como... 
etc. Los adversarios de esta forma de gobierno de seguro to
carán análogos resortes en sus escritos ó en sus arengas, 
patrocinando la causa contraria.

Hé Aqui cómo, con 1& Ayudd de loe Tópicos, un ñflunto cualqulord, 
aun<)ue é- prim era vista parezca árido y  limitado, se puede engrande
cer, fecundar y  desarrollar considerablemente.

M ucho se ]\íi objetado contra la conveniencia de este proced i míenlo 
literario, Impugnándole unos como ciencia perjudicial m ata la oa* 
pontaneidad de) ju icio, l^aciéndole infecundo; otros combatiéndole 
como cütudio pueril é ineignificante, ocaj^^onado á  crear n najacundia  
insoportable y  á  discurrir superficialmente sobre todos loe aauntoe. 
Nosotros reconocemos <]ue el método de invención m ás recomendable 
es el exam en profundo de la m ateria que se h a de tratar, y  por esto 
hemos preceptuado la  observación, la ciencia y  la meditación asidua 
romo condiciones sine  jw a  non  y  previas para el ejercicio de la lite
ratura. Pero es necesario no olvidar que, por m ás que ante todo acón* 
sajem os y  exijam os en el escritor ia  buena fe« la ciencia y  la virtud, 
el objeto de la  Rotórica no ee enseñar la Ciencia, n i inspirar estos ni 
ios otros eentimientos, sino que se reduce á  ensefiar ol método de co



municar ¿  los domás I05 que y a  8$ tienen. ] ^ s  Tópicos, puea, como 
las ddjnás reglas deeete A rte, se  b sn  observado por los escritores máe 
independientes j  distingoidos. Ciertam ente <]ue ningano dice antes 
de componer: voy á desenvolver el asunto, ayodándom e prímero de 
las seinejansas, luego de los contrartos, después del género, en segui* 
da d« la especie, etc.; ai no que el escritor, familiarizado con es loa re* 
cursos del A rle, se vale de ellos como obedece, cuando escribe, las le- 
yes de la  gramAtica, de la  lógica y  de la  poética, habitualmente, 7  ain 
proponérselo previa y  sobrepensadamente. En  este sentido aflrma> 
mos, sin que por esto pretendamos exagerar su importancia, que el 
A rte  tópica no es inútil 7  abre una vasta carrera al espirita del 
escritor.

> V 
. I



LE C C IÓ N  6 .“

C o n s id e m c io n e s  a c e r c a  d e  l a t  c o s iu m b r t t  y  ia s  p a s i o n e s . ^ o r i c t ^ t  t t h i c o j  p á ~  

t h i t i c e  (c o s tu m b r e s  y  p a s io n e s ) q u «  o f r c c «  la  N a tu r a le z a  y  la  H u m a n id a d . 
— N e c e s id a d  d e  e s tu d ia r  la  n a tu ra le z a  b a jo  e s ie ,d o b le  a s p « c io . - C o s t u m b r « s  y  

p a s io n e s  h u m a n a s .* « ']u flu e n c ¡a s  d e  /a «d a d ,  « l  s e x o ,  e l  íe m p e r a n e n ío ,  e/ c l i~  

m a ,  e fe .— M e d io s  d e  h a c e r  u n  e s tu d io  fe c u n d o  d e  la s  p a s ion es *

Es estudio considerablemente fecundo para la  Invención 
e l de las m iu m .h r e s y  la s  p a sio n es  (1 ). En efeclo, dos asun
tos inmensos por su extensión, é inagotables por su %*ane- 
dad, se ofrecen casi continuamente á la observación y  m e

ditación de los escritores. Eslos asuntos son; e l Hombre y  
la Naturaleza. E l uno y  la  otra ofrecen por un lado fenó
menos regulares y  constantes, considerados bajo ciertos 

aspectos, caracteres permanentes que constituyen lo que 
nosotros llamaremos sus m lu m b r e s ;  y  por otro lado ofre
cen multitud de caracteres inconstantes y  variables, ano

malías, colisiones é irregularidades que podremos llamar sus 
p a sio n es.

a . )  Para conocer y  reproducir la N a tu ra le za , e l escri
tor debe estudiarla bajo este doble aspecto é ih ito  y  p a ih é ' 
tico  y si vale decirlo así: ora observando los caracteres esen

ciales que ofrece de unidad, variedad y  armonía e l her-

( I  > D a d o  n u e s t r o  c o n c e p to  d e  la  R e tó r ic a ,  ta m p o c o  h em os  d e  e n te n d e r  Jo q u e  
lo s  a n t ig u o s  r e t ó r ic o s  p o r  c o s tu m b re s  y  pa sJon es . E n te n d ía n  p o r  c o s tu m b re s  lo s  

m e d io s  d e  q u e  p o d ía  v a le r s e  e l  o r a d o r  p a ra  c o n c i l ia r s e  e l  fa v p r ,  la s  s im p a t ía s ,  e l 

a fe c t o  d e  su  a u d i t o r io ;  y  p o r  p a s io n e s  lo s  r e s o r t e s  q u e  p o d ía  t o c a r  p a ra  e x c ita r  

en  e l  i n ím o  d e  su s  o y e n te s  u n  m o v im ie n to  v i v o  ¿  i r r e s is t ib le  d e  a traocJón  ó  d e  

r e p u ls ió n  h a c ia  u n  o b je t o .  Y a  l o  h em o s  d ic h o : Ja r e t6 r ic a  p a ra  lo s  a n t ig u o s  e r a  e l 

a r te  d e  p e r s u a d ir  a l  a u d i t o r io  ó  i  lo s  ju e c e s : la  in v e n c ió n  r e t ó r ic a  c o m e n z a b a  p a ra  

e l lo s  p o r  un  t r a ta d o  d e  á  fa l t a  d e  a r r ú m e n lo s »  ó  p a r a  h a c e r lo s  m á s r o *

b u s to s  y  e n é r g ic o s ,  d c b ia  e l  o r a d o r  c a p ta r s e  la  b e n e v o le n c ia  p o r  s u s  c o s tu m b res  

r e a le s  ú  o r a to r ia s ;  y  s i t o d o  e l lo  n o  b a s ta b a , o ra  p r e c is o  e x c i t a r  I t t í  p a t io n e s .  L a  

m a rc h a  e r a  c o n fo r m e  á  la  n a tu ra le z a  y  i  la  r a z ó n ,  d a d o  e l in t e n to  e x c lu s iv o  d e  

fo r m a r  o r a d o r e s .  P e r o  la  u n iv e r s a l id a d  q u e  n o s o t r o s  d a m o s  a l  A r t e  r e t ó r i c o  n o  

n o s  p e r m it e  c o n s id e r a r  d e  e s te  m o d o  la s  c o s tu m b re s  y  p a s io n es .



moso panorama que constantemente presenta la naturaleza 

á nuestros ojos: ora fijándose en los fenómenos, al parecer 
irregulares, que surgen por intervalos y  que provocan nues
tra admiración ó nuestro espanto: e l pintoresco oasis en 
medio del árido desierto, e l ardienle volcán, la avalancha 

formidable, la tempestad que levanta embravecida las olas 
del Océano.

h .)  E l estudio de la s  costum hrcs y  p a s ió n ^  h u m m a i  qs 
todavía de más importancia. Para conocer bien t o  costum 
bres Iium anas  debe e l escritor, ante todo, estudiarse á sí 
mismo;— y  después, estudiar á los demás en las diversas 
circunstancias que le  hacen sufrir los elementos siguientes:

Influyen en primer lugar en el carácter de los individuos, 

la  ed a d  y  e l seso.
Aristóteles, Horftcio) Scalfgero, V ida, Boileau, M artínez de la  RoAa, 

tcdoe loa poélicos y  loa rotóricos, han presentado una imagen niAs ó 
menon ñel de laf< modincaciones que imprime ]& edad en el carácter y 
coíttaiiibres do los individuos. Veam os cómo Horacio noa pinta loa 
vario8 cuadros que ofrecen la¿ estaciones d e la vida:

.........L i  ¡í¡i¡o¡9  y  g a t tú í

Di obuev», y á»á lot »ict
Ï  i  s t  r t f i o  C A í ic U f  l o  fu« t i  p rop io .

£i niAo, 9U« ftrt/cuJ< y a  /taUtrns,

Y con p la n t »  s t g t 'n  ci siwfo hatíii, 
Ja tga  900 s u 9 Íp u » l « i !  sI b m u tívo  

S$ 9ofñáa y  d tcu io ja ; y  e id t  In t t ta lo  

Mutía tf« p a w t r .  P t  ayo  « i  flu i i t r »

El moso Imberb» h u t íg a i*  ta  ¡ o »  eaapot', 

Coc e a M io i  y  p t r n t  s t rpcraa:

B ¡aodo eva l cara a ¡ n a i ,  rn í ia z a  d w  

£ 4  r tp n o a ic o  m is  la ? » ;  <19 ¡e  v u ¡  
f a l lo  tf« p rtvJ tÜ B , p r iâ lg o ,  a lt lo o , 

M t í t u u »  Ua a rd itn t » m avs tíécaoa 

Como p ro n to  á tf^«r lo  qt¡* t m i  u t h a o .  

C a r iú U t  y  añcJoa t» S itiy i/ fitia ta t

H a tttra  la edad viril: r/̂ iraxaa ftvwa, 
a m is ta á ti, ttablelcaM  b o t to m ,

Y  t v i u  ü t c t f  lo  q u  é o * ^ i$  I »  p*$a.

A co ta n  Al anciano m il m o l»*tJ *a :

Jvfíta  cdodái 00a aB íla , l o  u a a o n ,  

Á p ro T ic b u lo  U a t f  y  J0 p r te l io  
Da coo  htíMéa y  »oeog ia a  n a to ;

Irroa o la to , ¡ «a lo ,  c o 4 tr lo »o , 

p o r r n l r  «n  e s p t r ir  ta rd ío ,

R tg a ñ iB , 1o tra t*b ¡0,  /w portfo toU ,

A iabadot dd t h a p o  aa f9ó  afiO t 

C éB tot y  j t i o t  s $ r * n  ú c  lo t  a o io t

^Trad. da M . 4a I *  Roaa.}

i a  e s t i  p u t j i  Im í t *  i  A r ía ló ltJa *  oa al 

l ib ro  I I  do »0  R t t ír le a .

Marmontel h a  distinguido con admirable precisión las diferencias 
morales entre los dot tcxoí. tL o s carnetcres típicos de la  m^/«r nacen 
unof( de su naturaleza, otros de su condición social. Origínanse de la 
debilidad 6 irritabilidad do su organ1sm<»: su percepción delicada, su 
ternura de aen ti miento, au movilidad en las ideas, su docilidad de 
i m a g lD a d ó n ,  los caprichos de su voluntad, su credulidad suporsticioea»



eu9 temores /ant^Utioos de niño, se denyftii de su necesidad de csutí' 
var al sér fuerte qtiH la domina: la modestia« el candor, la sencilla y  
tímida inocencia, 6  en eu lugar el dÍslo3ulo> la complacencia, la coque« 
terfa y  todos los reinamientos del arte de s^acir; en fin, cuando ti
ranizada por e) booibre, se baUa »  alma ds sufrir cansada, álzase 
altiva y airada con toda ia audacia de la desesperación.— FÁ hombre 
at contrario: está caracterizado por UQ fotido de aspereza y aun i ve* 
cea de ferocidad, vicio natural de la fuerza; más valor babitua], más 
igualdad, máa constancia, más ingenuidad y  franqueza en el hombre, 
por lo mismo que reconociéndose más libre, le asaltan menos temores: 
ea más activo y  dominador; pero ni el amor propio, oi las demás pa
siones se apoderan del corazón del hombre con la fuerza que del do 
)a mujer, porque menos cautivo y contrariado qae ella, no siente el 
aguijón del miedo que nutre y agranda las pasionos.

Distinguense asimismo los caracteres, por la  variedad de 
¿e^iperam enlos: flem álico y  tardío e l individuo de tempera

mento lín fá lico; activo y  animado e l saoguíueo; capricho
sos é  irritables los temperamentos nerviosos y  biliosos. Y  
una de las causas más determinantes del temperamento, y  

por consecuencia del carácter y  costumbres, es e l clim a . 
«Trazadm e la carta de un pais, decía Mr. Cousin: determi
nadme su clim a; habladme de sus aguas, de sus vientos, 
de su fauna, de su flora, de sus producciones naturales, y  
yo  me encargo de deciros a p r i o r i  cómo ha do ser e l habi

tante de ese país, no accidentalmente, sino necesariamente, 

no en una época, sino en todas.»
Por último, influyen considerablemente en el carácter y 

costumbres de individuos y  pueblos, la  acción de la  re li
gión , bis instituciones políticas y  sociales, la educación, 
los trabajos y  ocupaciones habituales, y , en fm , la combi
nación de todos estos elementos con los objetos naturales y  
artificiales que les rodean: e l cielo, e l sol, las plantas, los 

edificios, los trajes, muebles, utensilios, lenguaje, todo lo 
cual constituye lo que se llama técnicamente e l color local.

A sí como e l estudio de las costumbres considera a l iodi> 
viduo en su estado normal, e l estudio de \b,s  p a s io n e s  con« 
sidera á la especie humana en los accidentes idénticos que



la afectan, modificándose según las circunstancias indivi

duales.

Kn las pasiones como en las costumbres, debe ^ tu d ia rse  t i  escritor 
á s í propio ante tCKÍo; mae no por esto afirmamos que, para que el 
ora<)or ó el escritor puedan pintar ó inspirar una pasión, sea preciso 
que ellos la  tengan ó hayan ezperím entado en sí mismos: ¡cómo h a
bíam os <le suponer que en un mismo espíritu cnpieran loe delirios 
e x a lt a d o s  de virtud del Caballero nutnchego, la  solapada m alicia y  
grosero egoiamo de su Etcudero y  los sentimientos tranquilos y  gene
roso« del OabcdUro del verde gabán! ¿pues el ffenéroso Moliére no nos 
ha dejado el magnífico retrato de la  avaricia  en  H a r p ^ ^ ^  ¿ Y  el 
escéptico Voltaire no b a  descrito viram ente el religioso entusiasmo de 
L u sifiin ? ¿N i cómo h a de poder sostenerse que el escritor sienta en 
el mismo grado loe afectos m ás contrarios, que sea á  la ves fílántropo 
y  misántropo, Burrho y  Nerón?— F a ra  que el escritor pueda comuni* 
car ó oxpreaar una pasión, no es condición sine qua non qne é! mismo 
la sienta^ basta que la  comprenda, lo que es bien diferente. Su lema 
será el verso de Toreneio:

Hsmo xum, hum tni a me alietmm puto.

Debe, pues, estudiar el corazón humano, no solamente en sí mismo, 
sino en los demás; en las asam bleas políticas y  religiosas; en la caite 
y  en la plaza pública; en los paseos, en ios teatros, en los eacritores 
que bayan aabido tratar las pasiones ron superior m aes^ía.

Casi todos los asuntos permiten que 86 les fecundo por medio de la 
pasión; y  apenas s i pueden exceptuarse las más serias abniracciones 
de las ciencias fíelcas y  filosóficas. £ s  predso, sin embargo, saber 
preparar la  pasión convenientemente y  no abusar de ella, evitándola 
donde estó fuera de tugar.



DISPOSICIÓN
L E C C IÓ N  7 . ‘

o b je t o  d e  e s ta  p a r t e  d e  la  R e ió r i c a  e x p re s a d o  e n  U  d e ñ n ic id n  d e  C i -  

c e r ó n .— C a p ítu lo s  q u e  a b r a u  e l  t r a t a d o  d e  I »  D is p o s ic ió n .— P r e c e p to s  r e la t i «  

r o s  á  la  d is p o s ic ió n  d e  l a  o b r a  < n  s u  c o o )U ü to :  fo r m a c ió n  d e  u n  p la o :  u n id a d , 

v a r ie d a d  y  a r m o n ía  en  e l  c o n jo i i t o  d e  la  c o m p o s ic ió n .

L o s griegoe> dice un omínente rotórico moderno, no tenían m ás que 
una sola palabra, koshob» para d e i f ic a r  el mundo y  el orden: es decir, 
la croa ción y  la organi&ación; los retóricos no deberían quizá tener máa 
que una sola, parft expresar la invención y  ladiapoeídón. Sin la  dispo
sición, Que establece en las ideas el encadenamiento necesdrio, para  
que cada una ocope su lugar y  produzca su  efecto, la invención no es 
nada: no es aún el mundo, sino el caos. Vem os, pues, gtíe si en ei or
den cronológico, por decirlo así> e s  la  Disposición la  parte segunda de 
la Ketórica, bajo el panto de Tiflta de laim po rtan d a ea tan principal y 
necesaria como la lovcn ción .

L a  Dispoffécián, definida por C icerón ta^ncU a p a r te  de la  
R etórica  donde se ensefla  el orden  y  distrU m ción de tas partes  
de u n  escrito  y  el Ittgar e n  gue deben colocarse* (1 ), es, en 

efecto, la  parte de nuestro A rte  donde se preceptúa e l mo
do de coordinar los pensamientos adquiridos por la Inven - 
ción, revelando su dependencia, su deducción, su genera
ción  sucesiva; descendiendo de un principio á sus últimas 

consecuencias; de tal manera y  con tan delicada y  natural 
gradación eslabonando las ideas, que e l lector ó e l auditorio, 
como d ice Horacio, s ib i spere t Ídem ; su d e t in u l iu m  fn is tr o r  
que laboret a u su s  i d e m  que se considere capaz de hacer otro 

tanto, a l contemplar aquella m ágica sencillez; pero que

| ( )  O rd Q  4 i  d is t r ib M t io  r t T u m q u a  d tny<>nstra t i »  t i t c o l l ó »

c a n a u m .  (C ic c r . )



después de ensayos é im Uiles esfuerzos se conven;5a de la 
estéril vanidad de sus pretensiones.

Este tralado de la Disposición retórica reclama dos capí

tulos: uno, en el que se den preceptos pertinentes á la Obra 
considerada en conjunto;— otro, en e l que se formulen al
gunas reglas respectivas al Princip io, Medio y  Fin de la 

Obra.
Cuando el escritor posee todas ó casi todas las ideas que 

deben entrar en su asunto, procede que se ocupe de su ¿w- 
pcm cúín , de ponerlas en orden. Para esto se debe formar un 
Plan (com o el pintor traza un bosquejo) en que no entren 

sino los pensamientos y  puntos de vista culminantes.
a .) En este plan es preciso que resalte ante todo una cua* 

lid a d esencial: la  u n id a d , precepto primero que fonuula H o
racio en su A rte  poética:

D en iqM  6Í( quodvis $Ím pUx dum íaxat et imum (1).

Cualquiera que sea e l asunto, desde e l discurso ó poema 

de más altas pretensiones hasta la carta fam iliar, e l A rte 
ex ige unidad, encadenamiento, gradación continua: que no 
aparezcan hacinadas y  en caótica confusión las partes del 

escrito, n i los pensamientos del autor como de enfer
m o: ( v t lu i  so m n ia  cugri).

L a  uDÍdjid puede aer de acción, puede aer de costumbres, de interés 
^  de eatiío: toda« eJlae m uy recomendadas, y  ias tres prim eras m uy  
particularmente cq  la  poesía épic«, en el drama y  en la novela: pero la  
w iidad d i  J in ,  de propósito, d e  designio, ee la m ás importante: consis
te en  establecer en todo escrito un ponto fijo, un f in ,  h a d a  el q a e  to
do él ae dirija. ¿Á  ga é  se reduce todo el discurso d e Cicerón en defen
sa do Milón?— A  esta proposición: muerte de C h d io  / W  un oíto  
licito, >

U n a vex bien determinado el ñn del argumento, el objeto de) escri
to, se distribuyen y  agrupan las principales ideas: ee decir, las que 
mejor demuestran y  desenvuelven la  proposición, que reaaome la obra.

( I )  ...........En suma: sea
uno y s«ncÍÍIo el plan de cualquier obra.



y  se van colocando perfectamente encadenadas según su  generación y 
dependencia (1).

h.) Pero e l espíritu no se satisface con la unidad, sino 
que ex ige  además l a  v a r ie d a d .  En efecto, los episodbs y  d i
gresiones, los coQ trastes, gradaciones y  transiciones co lo
cados con oportunidad, y  b ien  preparados, previenen la 

monotonia y  sostienen la  atención.

;Qoé encanto no ofrece el tierno relato de Isa desgracias de Orfeo y 
£ Q iíd k e , enlas*do á  la bella descripción de loe trabajos de las abejaa, 
en el poema de Virgiliof (2). ¿ Y  cuál digresión más bella q ue e l  elegió 
de las letras becbo por el orador romano eo la  defenea del poeta Ar« 
quiae? Pero téngase preflen(e que no ban de ser los episodios y  dígre* 
sionee frecuentee, n  ̂ sobrado !a r ^ e , ni enteram ente extraños al aeun* 
to*, que loa contrastes* han de ser útiles 7  paa*a evitar el evceto  de nni- 
forniiitad; hábiles las gradaciones, sobre toáo  ciiaaclo se encaminan á 
m over ios afectos.

e .)  En tercer lugar, es necesario que baya a r m o n ía  en la 

composición: eS decir, que tenga una extensión proporcio
nada: n i tan vasta que fatigue e l espíritu, n i tan exigua 

que no le satisfaga; y  que las diversas partes de U  obra 
guarden una justa proporción entre sí y  con e l conjunto de 
¡a  misma.

{ ( )  P a r e  c o m p r e n d e r  b ien  e s ie  a r t i f i c i o  d e  la  d is p o s k ió n ,  ^  m u y  c o n v s i l l t n c «  

la  p r á c t ic a  d e  a o a l i z a r  y  r e s u m ir  d iv e r s o s  e s c r ito s -  D em ó s te n e s  h a  l l e v a d o  túl v e z  

a l  m á s  á U o  g r a d o  e l  m ^ r l io  d e !  e n c a d e n a io ie n to  én  las> id ea s .

( 3)  G e ó r g ic a s ,  I V .  •

."jt-



r
LE C C IÓ N  8/

C o n fÍH ii i i  e l  t i t u d i o  (te  Ifi 'D is p o s ic ió n  r t t ó r i e a .— R « g la s  r e s p c c t iv s s  a i  p r in c ip io ,

m e d io  y  f in  U e la  o b ra  en  lo s  p r in c ip a le s  g é n e r o s  l i i e r a r lo s «

Además de las observaciones (|iie se aplican*al conjunto 
de la Obrü, liay otras especiales para cada una do las diver
sos partes de la misma; esto es; paro el princip io,— medio 

y  lin del escrito.
a.) E ip ñ u fí ip U i ó introducción de una obra debe guardar 

conformidad con la naturaleza del escrito todo entero: en 
las obras didácticas ó narrativas basta en general con d e fi
nir 6 exponer claramente e l asunto; en las demás obras l i 
terarias es menester además inspirar á los lectores ii oyen
tes benevolencia, atención, docilidad. Estas dos reg la » en 

cierran, en breves términos, toda la preceptiva de las in tro
ducciones, exordios ó principios de las obras literarias.

b .) Después de la introducción, se entra en materia (V-m- 
jw  ó im d io  de Ui obra). Sin que pretendamos dar reglas mny 
prolijas respecto á la disposición de cada grupo de ideas en 

todos los géneros posibles (tarea que nos reservamos para 
más adelante), y  limitándonos á los géneros principales de 
literatura, haremos notar respecto á los escritos que tienen 
por objeto la exposición de bechos, narrados ú dialogados, 

que e l orden cronológico indica generalmente la marcha 6 
dirección que hay que seguir;— que en las composiciones 
didácticas ú oratorias hay diversas maneras de proceder: ó 
áe comienza por una síntesis que so desenvuelve á seguida 

a m U itica m m te ;— ó se coge uu dotaUo del arntlUfu y  de t)ar- 
licu lar en particular se llega hasta la — ó se opone 
á una tesis la opinión contraria, llamada aniítr>if.s, y  se con

cillan las dos opiniones por una tercera que so llama 

«¿s;—.pero el método más ordinario es e l exponer desde lue-

A  ¿  j



go  e l hecho ó la  doctrina, á continuación desenvolverlos y  
probarlos, y  por último, combatir las opiniones contrarias, 
que es lo  que se llama na rra c ió n  ó tesisj eon fi) 'ínanán  y  re
fu tac ión .

c.) Respecto a l  f i n  de la  <^ra: las reglas que da e l A rle  

para terminar las obras hlerarias son; que en los poemas 
narrativos, dramas y  novelas, la conclusión (desenlace) ter
mine perfectamente, por lo menos la acción principal;—̂ que 
en las obras de elocuencia, cuando sea oportuno, se acaben 

con la peroración  ó moción de afectos;— y  que tanto éstas 
como las didácticas, filosóficas é históricas, concluyan con 
nna especie de recap ita laciún  ó epílogo que resuma los pun- 
tos principales, para que queden m ejor grabados en el án i

mo de los oyentes ó lectores.
En resumen: la obra comienza: p H yu ip io , exordio , e r j m i '  

prólogo;— prosigue la obra: 7iarrarión, cotifirm ación, 
refutac¿</n, nudo , desenvolvim iento ;— la obra termina: epílogo, 
cow ltisiO ii, de-senlace, peroración . Dénsele á estas partes, se • 

gi'in los distintos géneros, los nombres que se quiera, siem
pre resultará que en toda obra literaria hay u n  p r in c ip io ,—  
ítn  fitedio— y  u n  f in , y  que el carácter y  colocación de las 

ideas en cada una de estas grandes divisiones están deter
minados por las generales observaciones consignadas y  su

jetos á otras reglas especiales que iremos exponiendo en la 
Segunda Parte, al ocuparnos de cada género literario.

Por último; debe tenerse mucho cuidado en el e n h c e  dé
las partes. Este eslabonamiento debe veriíicarse por medio 
de hábiles y  delicadas transic iow fi: siendo digno de imitarse 

eu este punto el célebre orador romano Cicerón, quien las 
tiene admirables en sus magniíicas arengas.



ELOCUCION

LE C C IÓ N  0,^

C o n c e p to  d<  Is  expr«8 i<^n  l i t e r a r ia  q u e  d eb e  p r e c e d e r  a l e s tu d io  d e  la  C lo c u < i^ n  

r e t ò r ic a .— E le m e n to s  c o a u i t u t i v o s  d e  la  e x p rü s íó a  IJ ie ra r ia .— E l  to n d o  d e  la 

o b ra  l i t e r a r ia ,  p r im c r e le m e n to  d e  la  e x p r e s ió n :  q u é  c o s a s  le  c o n s t i tu y e n .  S e *  

g u n d o  e le m e n to ;  la  p a la b ra .  D iv is ió n  d e l  le n g u a je  h u m a n o . E le m e n to s  d e l 

le n g u a je  o r a l .  C u á n d o  s e c o n s i i iu y e  la  D iv is ió n  d e  ¿ S U  en  v u lg a x  y
l i i e r a r ia .  O b je to  y  de í^n ic i'^n  d e  la  E lo c u c ió n  r e t ó r ic a .

En toda obra liieraria, objelivam ente considerada, apare
cen a ííle  todo dos elemenlos: uno, la eoncepcéón idea l de lo 
que se in ten la expresar, la BSE^<TA, fondo  á a ^u ? ito á e  la obra; 
— olro, e l lenguaje hablado ó escrito, medio sensible de 

expresión en e l arte literario:— resultando de la unión y  
compenetración intima de ambos elemenlos, io  que llama

mos e j ^ e j i ió n  lite ra ria  (foem a üb la  o rra ). Vamos á ocu
parnos separadamente de aquellos dos elementos de la ex 
presión.

n .) K i  fondo  de- la  oirra l i te r a t i^  lo ro  usti tu y en el pensa
miento jaiciofiy racioí'inioü (1 ), 'v n c fp r ió n  ú iral) del 

escritor, y  los sentimientos y  aféelos de que está poseído; 
en una palabra, que e l fondo de todo escrito somos nosotros 

mismos en nuestros estados de pensar, sentir, querer y 
obrar.

( O  £1 a n á l ís is d e  e s io s  e l e m e o io «  p s ic o l6 ¿ (c o s d e i  p e n s a m ie n to  n o  c o r r e »p o o d <  
á ^ a  K e tó r ic a :  p u ed en , s in  e m b a r g o ,  lo s  p r o fe s o r e s  d e  e s ta  a s ig n a tu r a  d a r  a lg u n a s  

l ig e r a s  n o c io n e s  d e  e l lo s :  l o  m ix m o  d e c im o s  d e  lo s  s e n t im ie n to s ,  a íe c io s  y  p a s to 

r e s ,  e s tu d io  e l  m á s  p r o fu n d o  y  d e l ic a d o  d e  lo s  fe n ó m e n o s  d e l  a l  b u : q o  p u ed en  

a n a liz a r s e  y  d a s  i Ttcarse m in u c io s a m e n te  e n  u n  t r a u d o  d e  P r e c e p t iv a  l i t e r a r ia  s in  

in r a d ir  e l c a m p o  d e  la  f í lo s o t ia .  E s t o  p ru e b a  m á s  y  m á s  e la u x ih o  q u e  lo d a s  las 

C ien c ia s  p r e s ta n  á  la  l i t e r a tu r a  y  cu án  n e c e s a r ia  es a l  e s c r i t o r  u u  c u ltu r a  e x «  

le n s a , v a r ia d a  y  p ro fu n d a .



Y  dft tftl m anera eñ «Mo así, ^ue aun en aquella« obras en que e\ 
}iteraCo (poeta, ora<Íor, historiador 6  novelista) parece que lim ita au 
enjpeño en repro<luclr «1 mundo que le rodea,— to<Íavia cabe decir que 
lo inm ediatam ^te expresado en d U e  e s  el espíritu del autor Tivatnen* 
ttí impresionado por exterior realidad: mundo exterior que tampoco 
se dá À conocer« mediante el escritor, A \09 demÁs, tal cual es; sino em* 
bellecido, coloreado, idealizado por su fantasía (1).

h.) K l  ¡icgiüulo eleniento q m  íto*i d a  el a m li fü :  la  erjyre- 
sü m  Ittfiraria, fia la  p a labra . La palabra es ol medio sensible 

á e  que se vale el arle literario para descubrir á los demás 
cuanto pas?i en e l interior de nuestro corazón; cuanto se en

cierra en e l fondo de nuestra alma.

En  }?eneral, es el Lenguajc’^ e l conjunto Ú4  ixgnot que revelan la 
eût de las cosas.' hablan á  nuestra alma las matizadas ftor<>R« a] cielo 
Boniiunte, la pi*ocelosa borrucft, las ruinas solitarias, la creación en- 
tera;— pero el lenguaje máa acabado y  perfecto ea el lenguaje libre de 
los seres inteligentes: ¡con cuánta enerj^ía no revelan sus afectos todos 
^os sereft animados) ;qué inagotable riquesa de ideas« de pensamientos« 
de afectos y  de emociones no entraña d  lenguaje expresivo y  admira
ble del hombre.'

Ahora bien, el lengua je  h tona fio  es de dos especies: de ac* 
ción y  oral:— no^ valemon de la  aeUktdy dcl g^stoj del 
w o v iiv ien lú  p a r a  revelar lo  qtic se oíndla e n  el in te rw r  de ¡tue^- 
tro  se dice que empleamos el le ru fm je  de acvián  ó la

m  hit ira ;— mas cuando expresamos nuestros pensamientos, 

nuestros sentimientos y  nuestra voluntad por medio ^  ro i  
arlicuU ula  ó de Uí  p fila l/ra , entonces se d ice que nos expresa
mos por medio del IciU fm jc ora l. De aquí se deduce que no 
coíistituye la  palabra e l mero sonido, sino e l sonido conver
tido en signo de la idea, 6  del sentimiento, por la voluntad 
libre del espíritu: los sonidos s , í>, ly nada significan por sí; 

pero formando en composición la palabra sol, inmediata-

Ci> I .c s m o s  la  In m o r ta l  n o v e la  d e  C e r v a n i « ? «  d e s c u b r im o s  b a jo  l a  fá b u la  

d< a q u e l g e n e r o s o  y  d e s v a n e c id o  H id a lg o  a s e n d e re a d o  y  m a l t r a íd o  p o r  <sus i lu *  

s io o e s  p e r e n n e s  d e  v i r t u d ,  s lo o  la s  a m a r g u r a ^ q u e  In u n d a b a n  e l  c o r a z ó n  d e l P r í n -  

e ip e  d f  n u e i l r o s  in g e n io s ,  n o  o b s ia n ie  la  g r a t a  jo v ia l id a d  c o n  q u e  a p a re c e  o f r e -  

c e r a o s  la  m á s  e s p le n d e n te  j o  j a  d e  n u e s tra  r ic a  l i t e r a tu ra ?
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mente presentan á uut'slra alma Ut, idm^ )a hermosa im o /fm  
del aslro magnífico y  espleiidenle.

FA estudio analítico de los olemento» del len^naje oral (letrM, eílabas, 
pnlahras, fra w s, etc.) corresponde propiamenla á  la  Gramáti< a . Sin 
«rabargo, crecmofi muy conveniente que se reoueixlo el concepto de los 
mignioj^. por ser de  tan inm ediata necesidad su conocimiento para la 
compreR>»ión do la  Preceptiva literaria.

Ixjfl elementos del lenguaje oral son: en prim er lugar laa Uíran y  si- 
labfií: en las letras, ftfií vocales como consonantes, todavía no se es:* 
presa idea alguna, consideradas alelad »miente; mas no asi cuando for* 
m an » ¿ a ^ y é n ta  y a  se forma según idea y  es la raíx de la palabra y  
también parte de una raís unida á  otra;— la combinación d e las sÜHbaa 
según idea constituye el vocablo ó poiahra, elemento puramente espi
ritual del lenguaje (1). L a  uni6n de vocablos que encierra pensamiento 
completo ac llam a oración. E l enlace de frases que expresan todo un 
sistem a de pensamientos recibe el nouibrc do clátuula (de clau4 frf,  
cerrar) ó  período; formándose de !a reunión de periodos el di$eur$o, 
último elemento de la palabra hablada.

Finalmente, hemos dicho que la ¡o fum  fu H ím  ífc lo  expre» 
fio íh  ij el m ed io  cx>preü<niíe, la  id ea  y  Ui }HÜabra (esencia 
del cA/uHiUinje l a  e x p r e s ió n :  (forma de la obra lite 

raria).
La expresión puede ser xniUjar ó literaria . La expresión 

literaria se diferencia de la vu lgar, no sólo en que se produce 

y  ordena sistemática y  rcllexivam ente, sino además en que 
eondieionx-'i c^pccial^i^ tj jfr íra U ra s. E ) estudio de estas 

cualidades ó condiciou«s constituye e l peculiar objeto del 

tercer tratado del A r le  literario: la  Klocuciúii.

Cómo se auxilia la m en oría para hallar las ideas que se  relacionan 
con el a^imto y  qué método hem os <le seguir para encontrar las notas 
características de las costum bres, caracteres y  pasiones, y a  lo hemos 
Aprendido en la Invención; cómo se ponen en orden los materiales su* 
mi ni Rilados por la  Invención, cómo se traza el Plan de la obra litera
ria, nos lo h a ensenado laO ispoaidón; cómo se expresa literariamente 
todo lo antes inventado y  ordenado, ese es el objeto de la  Elocución.

( 1 1 R e c u é rd e s e  i  lo s  a lu m n o s  ü c  la  R e ió r íc f l  la s  d e i in ic io n c s  y  d iv is io n e s  q u e



Podemos, pues, definir la  E lo cu ció n  (phrasis^ eloeutio:) 
aquella  p a r te  de la  re tórica  que precep tú a  la s  condido^ies que 
debeti c o n c u rr ir  e n  la  biuyna expresión  lO eraria  (1 ).

d e b e n  hál>er a p r e n d id o  la s  p a lA b r a s  <> p a r u t  d t  l a  o r á c id n e n  U s  c U s e s d «  

GraQáiica.
P u e d e n  h a c e r s «  « s t u d i o s p r o fu n d o s  s o b r e  la  c ie o c ia  J e l  le o g u a je  « n  la b r a n  

O r a m m a i r t  g é n é r a i ,  ( t e  'B u r g r 4 j } ' .— L l i g t . — t96$>
A d e m á s  d e  la  p a la b ra  h a b la d a  n o s  v a le m o s  d e  la  p a la b r a  e s c r it a .  S o b r e  e l  d e s *  

a r r o l l o  h is t ó r ic o  d e  la  e s c r itu r a :  l í a s e  e l  to m o  I d e  la  L i t e r a t u r a  r e c ie n te m e n te  

p u b l ic a d o  p o r  m i  d o c to  a m ig o  D .  F .  C aoa le>as «— U a d r id .  i  8 68 .

( t }  J d o n e o ru m  v i r b o r u m  e ts e n te n t ia r u m  a d  jn v t n U o n e m  a c c o in m c d a i io ,  C ic e r  <



LE C C IÓ N  10.

C on / iflú A  e l  t s íu d io  d e  i a  E io c u f i ó n :  C a p ítu lo s  « n  q u e  r t c is m a  s e r  d i r id íd o  « s i «  

t r a ia d o .— P o n a  as  g e n e  r « k s  d e  e lo c u c ió n :  o b je i iv A ,  s u b je t iv a  r  m ix ta .— C o n *  

d ic ío n e s  q u e  e x ig e  la  b u en a  e lo c u c ió n :  d e í s t a s ,u n a s  s o n  r e fe r e n te s  á l o s  

p e n s a m ie n to s  y  a fe c to s ,  o t r a s  a l le n g u a je  y  o t r a s  i la  e lo c u c ió n  l i t e r a r ia  en  
g e n e r a l ,  p o r  r e f e r i r s e  l o  m is i r o  a l  f o n d o  d e  la  c o m p o s ic ió n  q u e  A  lo s  m e<Íios 

d e  e x p r e s ió n .— C o n d ic io n e s  ( ]u e  s e  p id e n  e n  lo s  p e n s a m ie n to s  y e n  io s  a fe c to s .

E l Iralado de la Elocución reclama ser dividido en los ca
pítulos siguienles: 1 Exposición de Iñs fo rm a s  generales de 
¿rt elocución  ó expresión liieraria; 2.* Estudio de las pH yu'i- 
fa le s  cond ido jies  que dislingueit la buena expresión literaria, 

y  en particular de los ornamentos que en ella eroplea el 
A rte  y  se conocea con el nombre genérico de fig u ra s  retóri
cas; S."* Sobre las condiciones accidentales de la expresión 

literaria: teorU ídel E stilo .

I.

P O B M tó  O E N E R A J .e s  D E  L A  M / )C D C l6 .V .

La elocución ofrece tres formas generales: objetiva, sub
jetiva  y  m ixta ó dialogada:— la  fo rm a  objetiva  comprende 

la narración de hechos (forma propia de la historia, raerao- 
rias de viajes, poemas épicos, e tc .) y  la  descripción de ob

jetos (c iencias naturales, piezas poéticas descriptivas, etc.); 
— en la  fo rm a  szd (fe tim  predominan nuestros particulares 

ju icios y  sentimientos (poemas líricos ); y  en la forma mijrfa  
6 dialoyada, ó se emplean ambas, ó se /inge que dos 6 más 

personas alternan en una conversación, ya  exponiendo he
chos, ya  revelando sus propios afectos y  pensamientos (no

vela, drama).



ri-

C O N D IC IO N E S  P R IX C n ’A I .K S  Q r E  R K I I A M A  I A  I5 U K S A  K X P R E S ró X  

l .n K I Í .V U lA .

De éstas, unas son condiciones que delien ennoblecer los 

pensamienlojá y  aféelos (ie l escritor para que sean dignos del 
a rle ;— otras, cualidades peculiares d e llen gu a je ;— y  otras, 
finalmenle, son condiciones que pide la elocución literaria 
eo general, por referirse; lo mismo al fondo de la composi
ción  que á los medios de expresión ó lenguaje.

1 . ® )  L a  (‘fyu d ición  q\tp aiitp iodo se p id e  e n  lof:

¿os que em ite e l escritor, es: quesean verdaderos. La v^.rdad 
consiste en la conformidad de los pensamientos con los ob

jetos á que se refieren: m t m m  r?on ofijecto). 
Cuando falla esta conformidad se dice que los pensamientos 
so n  fab*o>̂  6  in c x a ^ U /s .^ A s i como se llama ^verosim ilitud ó 
verdad pof-tica cuando no existe aquella conformidad de un 
modo absoluto; pero que podría existir, admitidas ciertas 

suposiciones. Los razonamientos de Don Quijote y  su escu

dero son muy verosím iles, dadas las condiciones en que co
loca á ambos personajes e l ingenioso autor de esta novela.

Claro está que, siendo Ui b c lk x a  el respla7id//r de la  verdoíly 
como ha dicho Platón, la verdad debe constituir la base de 
toda composición científica ó literuria. Kn puntoá la  verdad 
poética, debe tenerse muy presente que no ha de estar eu 

pugna con ia verdad científica, sino que antes bien hade ser 
una imagen suya, aíi(¡Ha f ig u r a  veñiaik.^ como dice San 

Agustín . Los pensamientos fa l^ '<  deben proscribirse por 
completo, á no ser que envuelvan algún chiste ingenioso 

que agrade: en este caso puedpu emplearse en las composi

ciones ligeras humorísticas.



Se suelen también indicar como cualidades esenciales Ut 
üoUdex y  p ro fu íid id a d  en los pensami en los, censurándose la 
fu tilcx a  y  la  anperfìcia lidad. Pero al recomendar la verdad 
como cualidad primero, im plicitam ente exigim os la soUéfií, 
que es la verdad del raciocinio; y  como la  pro ftin /Iidad  
guarda proporción con el número de verdades que contenga 

la obra, es consiguiente que esla cualidad ha de aparecer si 
se observan por e l escrüor lodas las prácticas que hemos 
aconsejado como condición para la  composi
ción, en e l tratado de la Invención relórica.

En punto á h s  H enÜ m witos, ^yasiom s y  afe/'ìo.^ que se 

permite revelar e l escritor, es menester, para que sean d ig 
nos del orle, que ostenten ciertas cualidades esenciales; 
pero, sobr« todo, nobleza y  elevación, ó sencillez y  modes
tia: y  sípmpro deem'o, koneatidad, m oralidad .

Como 1a verdad es ia bondad, reRptandor de la hermosura, por esto, 
donde M revela un aentíinionto noble, delicado, generoso, ó una volun
tad firmo y  enér(?ica diapuesta a) ejeroicio del bien, allí están todas 
nuestras simpatíns y nuestra adiniraoión;—de nde se ostentan senti
mientos y pasiones grotesca:« y repuirnantcs ó vnlontades débiles y  
egofatan, incapace/; de ningún sacrifìcio en aras de Ja virtud, propensas 
sólo á la maldad y tal vez al crimon, nos sentimos contrariados y 
anlieiamos aj>artar nuestros ojos do aQUol cuadro, que nos angustia, 
atormenta y  lioriorixa.



LE C C IÓ N  I L

C o n i in ü a  « I  e s tu d io  d e  ¡ a  £ ¿ (K u c 4 Ó n .-^ u a )id a d e $  q u e  e x ig e  d e l  le n g u a je , e l  A r l e .  

— E n  q u ¿  c o n s is te  la  '? u r t ^ a á t \  le n g u a je .— V ic io s  c o n t r a r io s  á  e s ta  v l r iu d  d « l  

le n g u a je :  <1 a r c a is m o , e l  b a rb a r is m o ,  e l n e o lo g is m o .— P r e c e p to  d e Q u in i i l ia n o  

s o b r e  e s ic  p u n t o . - 'D o c i r in a  d e  > io ra «¿ io  a c e r c a  d e  lo s  n e o lo g is m o s .

2.^ L(i$ ruaihdadñs q m  exige e l A r te d e i  lenguaje, son tres: 
pureza, propiedad y  armonía.

a .)  P a rc x a .— Consiste la pureza dol lenguaje en su con* 
•formulad con laa leyes de la razón y  de la lengua: e l buen 
sentifio universal sanciona las primeras, las leyes de la gra
mática general las formula;— las segundas reciben su san
ción del US/) y  e l asentimiento de los escritores eminentes 
(coiiiiup.iudijtí'm  se rm o n is  voc/ibo cofisen.ví?u bo iion /m . Q .), su 

código lo forman las gramáticas y  diccionarios especiales, 
aprobados por las autoridades competentes, es decir, por las 
academias sabios y  el pñblico ilustrado. Así, pues, será pura 

una voz cuando pertenezca á la lengua eij que hablamos; 
será pura una frase cuando se observen en ella las reglas de 
la sintaxis; y  será pura una clausula y  lo diccióu en gene
ral cuando se encuentren en ellas esa colección de giros é 

idiotismos, esos procedimientos de lex ileg ia  y  de construc
ción, ese sello particular y  distintivo del idioma, á que se da 
el nombre de y n iw  i k  la  leiigtui.

Escrib ir con pureza es observar las reglas de la gram áti
ca general (las reglas de la razón universal) y  más princi- 

palmento las do la gramática especial (ley  del genio de la 
lengua (ijada por e l uso ó por la autoridad). Por lo tanto, 
son vicios que se oponen á esta cualidad del lenguaje: e la r -  
eaism o  ó uso de voces ó locuciones anticuadas;— f>arbans~ 
m o , e m pleo de té rm fn os ó loe ncion e s e x ira nj era s (h  e bra ism os, 

grecismos, latinismos, galicismos, e tc .);— y  el ncologisnM^



uso è e  voces ó locuciones nuevas. N o  obstante, la poesía y  
e l estilo jocoso consienten alguna v e z  e l uso de un arcaismo, 
de un neologismo « de 'an extranjerismo; pero estas excep

ciones no pueden aplicarse sino con exquisito gusto y  con 
suma prudencifí. De todas maneras, entre e l arcaísmo y  el 
neologismo debemos ser más severos para este cilliraot el 

empleo abusivo de voces y  frases nuevas es la plaga de 
nuestra época, como de todas aquellas en que se agitan 

violentas conmociones religiosas, políticas y  literarias. No 
por esto pretendemos nosotros proscribir todo neologismo, 

sino que aconsejamos la  más escrupulosa circunspección 
en el empleo de los mismos, admitida su accidental justifi
cación: (e n  IfUi jtalabras 7iiícva¡í que se prf)firro fi loa nuLn a u -  
tújifos; y  m  loii a)ií¿gu(is la$ 7/tdn jnoíknuti-', ba dicho Quin

tiliano). N o  debemos dejar este precepto de la buena eiocu* 
ción sin exponer la doclriua de Horacio, en su A rle  poética, 

respectivamente á los neologismos:

r  s i f x p n iá r  i í i s o  1«  e» fo ftO iO  

Ceié9 Sa! ao eotocHáij 
Con p ru d M t6  m ^ s u n  Ifív^nU  ro e «*

M  nrtfo, L »c io  a o fécueh i^as , 

(¿ u  »1 u c á f S u  lo g r ts  c r J s t i i lo u  

CúB i$ f9  a U e r tc íó o  Í u í s l t  g r h g i ,  

C rid K o  A d q o ir ír iif  ¡ t i tg c  o a ic t it .  
iP i iP t  qsé i  V irg iH o R i g i r i  y  i  Variú 

L e  ^i¡9 i  C lc l i lo y  P U t í to  o to rg ó  R om tJ  

6 a t lfa r i  con  c «ñ o  fv* y o  propio  

CoB w i h a m ild t e m d i ¡ i  s i i lg a o o  jv o to f  

Á s m o t *  91 comua f o o ío ?  ¡ Y  b o  lo  b ic it tc a  

S ü ú h  y  C tióú , coa p t f t g r l o u  voc9 t 

p t t r j t  ¡ in g ü é  9nf¡qtí9Clvn3o uo <¡i»! 

StiB ipro  U d to  fiíé , ¡o  t » r i  s h n p r t ,
CoB $ ¡ S i l lo  c o rr iíB té  ic u H tr  t o o ís - 

CoiBo i l  g ir a r  « I  eiírtulo O ti jjío ,

8»cv<¡9 t i  bosi¡v9 « y «  fifíUgatts b o ja  

T  coa D u$v i ora  u  tn g iU o A i 

per nj ?ejt¡ n¡Q«r«r] h» msi,
Y  ü ic tn  o t f u ,  «ÍV90 y  e t a p t n

CoB v ig o r  J a  f9oJ¡. T o ío  p w c 4 }
S I  ¡¡ombro, s a i  « n p r « a i ,  c u o U  e*  ta y o :
Y *  eoo  e$glo  p o d i r a b n  ea  la  t k r r a  
K n lra 4 9  s J  m r  y  « i « i  d u ro s  r l t o l^ s  
L a s  é r n » á i8  d tú ta t ía i  y a  « o a t d o  
L a  Jn/betiD di la g 9 o » , t o  r«g d t  r t i a e t  
S i tó l a  p o r  v o s  p r i m t f i  t i  g r t r t  « ra tfo  

y  lo s  vo e to o s  p v tb io s  a l lm u iu ;

Y a  lu t r z a  coa  v lo itn eJ a  ¡ t0 9 Í9  M  
Hi c a n o  c ca  s« d « í«  ¡ o t  s tn b r a ó o s ,  
y  i  í v  p o s a r  I t  t a s t i *  m t j o f  « w t f j ;

Cuaoto 9S úbp» áti boiobrt i9é9 aatrt,
¡ y  U  g lo r ia  y  ¡$ g r é c l»  d e i I t a g t a j t  
l a s  4 o J e u  t t r á a  qv»  t u r a a s  r t n a l  
i  O ü ctr U r o A f i f í  » t í e h a t  p a ia b ra s  
S tp u iU d a s  b i  tJ tm p o , y  ¡a s  q a t b o y  r tla a a  
À  s v  v o s  m o r l f i n ,  t i  p ia e t  a l  U M . 

j^ rb U ro , j i ie z  y  n o rm a d « l len Q uaJa ,

f  S p is to la  i  lo*  Pi*OB*s.
? r a d . d t  M . 4 *  J a  R o ta ) .

Para que sea legítim a ]a introducción de voces nuevas, 

según la doctrina del ilustre preceptista, es menester: 1 .* que 
sean necesarias; 2 .” que sean sonoras; 3/  que sean in te li-



gib les, es decir, que se observen en ellas las reglas de ana

log ía  y  elim ología propias del idioma.
Para concluir, debemos ad ver Urque sí bien conviene que 

nos esforcemos en conserrar la pureza del idioma, heñios 
también de procurar no caer en e l defecto llamado 

es decir, en e l v ic io  de afectar n imi amen lo la pureza del len 
guaje con detrimento de las demás cualidades que hacen 
perfecta la elocución.

El eecritor atiende más al eapíritu; el purilista se bace esola* 
VQ de la leira. De est« vicio adolecen generalmente loa que sólo esta* 
iliun las lenguas en loa diccionarios y gr&máilcae. Kl aticismo griego y 
la uibanidad romana reprobaban esta afectación. Quintiliano decía: 
níiuff latine, nliud ffrantaiicè, 1(m¡uÍ. Cna mujer de Atenas oía en cierta 
ocasión hablar á Thcofrasto, y exulatnó;—Ese hombre eá extranjero.— 
¿I¿n qué lo has conocido? le pregantaron.—Gn que habla dctnasiado 
bien el griego.



LK C C IÓ N  12.

del estudio d« ]a$cu4lid«des que 
exige la buena elocución «o el lenguaje: la ea^ui coasísu yc<^mo
se adquiere.—La Armonia del lenguaje en qu¿ consiste.—Variedad, unidad y 
armonía en la melodía,en el ritmo de tiempo y en. el acenio.—La armonía ge* 
ncral 6 vaga y la armonia imiiaii%a,—De dónde debe nacer Ja verdadera armo> 
n ii.—Cadencia ó conclusión de las frases.

h .)  Entre las diversas expresiones que enun
cian una misma idea, dice Lo Bruyère, ta ia so lft h m m ,  y  
no siempre la encontramos cuando hablamos ó escribimos. 
Tm  proptcd iu l del lenguaje consiste precísame a le en dar con 
esa expresión que es la  /juc?ia, con esas voces que expresan 

con exactitud los ideas que nos proponemos enunciar. Las 
palabras que al ser aplicadas no tienen esla cualidad, llá- 

manse impropias, vagas é  inexaotós.
Para adquirir la propiedad del lenguaje y  para descubrir 

e l valor preciso de los términos del idioma, no basta saber 

las definiciones que de ellos puedan encontrarse en los d ic
cionarios; es menester recurrir á s u  cUwología; seguirlos 
de época en época, estudiando las diversas significaciones 
que Ies hayan dado en coda período los buenos escritores,

CierU m cnte que oetc es un trabajo g i^ n te sc o  que díf)cl]iQ«nt« po* 
drd r$aiii»ar un solo hombre con reapccto á  cada una do Jsd voces <le 
un idioma; pero por lo menos, debe oxlglrse (ive se con a<^ucJlaa 
T0 CÛ8  de sígniñcaci^n Huctunnte y  capricliosa que s e  conocen en Codas 
Ihs lenguas con el nombre de palabra? sinónimas. Kstos estadios eti* 

biológicos son del m ás alto interés, do solamente como condición de Ja 
buena elocución, sino bajo un ponto de vista m ás elevado. Aprender 
á diatinguir las palabras, dice M r. Vinet, es aprender á  dietirii^uír Us 
cosas, es sacar la fílosofía deJ seno de la Alologia. Por esta razón Ja 
propiedad os la  cualidad de la elocución m ás difícil de poseer y  la que 
constituye el mérito principal do los escritores distinguidos.

e.) A r m o n ía .— Llámase a n m n i a  del le /ujuajc  la agrada-



ble sonoridad  q u e r e f iu l ta á e la  acertada clecdáii 7j com H iiaeión  
de las j>álabras.

Esta cualidad es una de lae eeoncialee dol lengu^e, y sobre la  que 

han ioeiatido más vivaraentealgunoA retóricos. Hablando del gran ora
dor ateniense decía Cicerón; non tutn v ib raren t fu lm ina  

ü ia , nÍ9Í n itm eris con íorta  fe rre n iu r . Nosotros, sin nñriiiRr Que sea la  
priüiera cualidad, no desconocemos su gran valor é  importancia {!}.

£ s  el ói^&no vocal á t l  hombre un instrumento de música perfectí*

(  I  )  E n e !  s o n id o  hA  j  q  u e  c o n s  id e r a r  «  11  i m b r « ,  c1 to n o ,  I a  l o ie n  s I d a d  y  la  d  u ra *  
c i4 a . ¿ 7  t im ó r e  e s  a q u e l la  c u a lid a d  d c l s o n id o  q u «  l o  In d iv id u a l iz a ,  J t^ á m o s lo  a $ i. 

P o r  e l  l im b r c  d is t in g u im o s  e l  s o n id o  q u e  r e s u lta  d e l  c h o q u e  de lo s  c u e rp o s  d u ro s  
ó  blandos, la s  n o ta s  d e  u n  p ia n o ,  d e  las d e  q r  a r p a , la  v o z  d e  o n  ru ls e fto r  d e  la  d e  

u n  h o m b re , la  d e  u n  h o m b r e  d e  i a  d e  o i r o  ( t s a  > o <  t s  d t  F u la n o ) .  E n  e l t im b r e  

c o n s is te ,  e n  p r im e r  lu g a r ,  la  b o n d a d  d e  u n a  v o z  ó  la  d e  u n  in s t r u m e n to  <Jc m ú s ica : 

« I  c a n to r ,  c i  a c t o r  à  e l o r a d o r  q u e  p o s e e n  u n  b u en  t im b r e  d «  v o s , l l e n e n  m u c h o  ade- 

l a n i a d »  p a ra  c a u t iv a r  á  su  a u d it o r io ,  p o r q u e  h a y  v v c e »  q u e  n o  s*S^o r e c r e a n  e l  s en *  
l id o ,  s in o  q u e  p e n e t r a n  h as ta  e l  a lm a .— A 7  (o n o .  c o n s t i tu y e  o t r a  d i fe r e n c ia  d e  la 

V0 2  r ig o r o s a m e n te  a p r e c ia d a  p o r  la  e s c a la  m u s ic a l.  L a  m a y o r  p a n e  d e  lo s  In s tru *  

m c R to s  m u «!ic a lc s  { fu e r a  d e  a lg u n o s  d e  p e rc u s ió n ) l o  m is m o  q u e  la  v o s  h u m an a  

y  la  d e  lo s  i r r a c io n a le s  p u ed en  d a r  s o n id o s  m á s  6  m e n u s  g r a v t s ,  m is  à  m «*  

M S  a g u d o i ,  a s i c o m o  u n a  m i s « « !  n o ta  6  t o n o  s e  p u e d e  d a r  p o r  in s te  o  m en eo  ó  v o *  

o e s  d e  t im b r e  < ft/eren/«. U n a  s e r ie  d e  t o n o s  6  n o ta s  m u s ic a le s  q u e  se e n t ie n d e  en  

e l  t ie m p o ,  a ju s ta d a  á  u n  o r d e n  ó  m o d e lo  in te le c tu a l p r o d u c e  l o  q u e  s<  l la m a  m e lo 

d ia ,k i\  c o m o  u n a  s e r ie  d e  p ic d  f e c i  ta s  d e c o lo r e s  ó  d e  l ln «a $  c o lo c a d a s  en  e l  e s p a c io  
s e g ú n  u n  o rd e n ,  s e g ú n  u n  m o d e lo  in te le c tu a l,  p r o d u c e  i^n b e l lo  c u a d r o d e  m o s a ic o  

ó  u n  h e rm o s o  d ib u jo .— L a  (<ur43cl‘ 'n :  e$  la  c a n t id a d  m a y o r  ó  m e n o r  d e  i l e m p o  q u e  

p u e d e  in v e r t i r s e  e n  la  p r o n u n c ia c ió n  d e  un s o n id o ,  ó  q u e  p u e d e  s e p a ra r  u n  s o n i

d o  d e  o t r o :  a s i c o m o  u n a  l in e a  p u e d e  p r o lo n g a r s e  m á s  6  m en o s  en  e l  e sp a c io , ó  

c o r t a r l e  O In t e r r u m p ir s e .  D e la  a c e r ta d a  c o m b in a c ió n  d e  t ie m p o s ,  e s  d e c ir ,  d e  las 

m a y o r e s  ó  m e n o r e s  c a n t id a d e s  d e  s o n id o s  y  d e  p a u s e s  6  n o ta s  d e  s i l e n c io ,  r e s u lta  

l o  q u e  s e  l la m a  r i t m o  d e  t ie m p o ,  q u e  es p a ra  la  m ú s ic a  l o  q u e  la  d c l ln e a c ló n  p a ra  

la  p in tu r a .  L a  m e lo d ía  es e l c o l o r i d o  :  e1 r i t m o  d e  t ie m p o  e l  c o n tó r n o ,  e l  d ig * / ío -^  
In te n s id a d -  e s  la  m a y o r  ó  m e n o r/ c ie rn a  d e l  s o n id o ,  O o s  s o n id o s  d e  u n  m is m o  

t im b r e ,  t o n o  y  d u ra c ió n  p u e d e n  d is t in g u ir s e  u n o  d e  o t r o  p o r  la  m a y o r  ó  m e n o r  

fu e r z a  c o n  q u e  h ie r e n  e l  o íd o ,  fu e r s a  q u e  g u a rd a  u n a  e x a c ta  c o r r e s p o n d e n c ia c o n  

la  e x te n s ió n  d e l  s o n id o  en  e l  e s p a c io ,  p u e s to  q u e  n n  s o n id o  fu e r t s  s e  o y e  á  la  m a* 

y o r  d is ta n c ia  q u e  u n  s o n id o  d é b i l  ( f o r t e ,  p ia n o ) .  D e  la  b u en a  c o m b in a c ió n  d e  so* 

n id o s  fu e r t e s  y  d é b i le s  n ace  l o  q u e  s e  l la m a  r i t m o  d e  a c en so  ó  a c e n lu a c lá n ,  q u e  

p u e d e  c o m p a ra r s e  a l  c la r o * o s c u ro  {g r u e s o s  y  p e r f i le s  d e  la s  a r te s  g r é f ic a s ) .  P o r  

ú lt im o ,  d e l  a fo r tu n a d ^  e n la c e  y  c o m b in a c ió n ,  d e  la  f e l i z  ^ on co rc fa n c  id  d e  s o n id o s  

d e  to n o s  y  d e  r i tm o s  d i fe r e n t e s  r e s u lta  l o  q u e  s e  l la m a  a r m o n ía ,  a s i c o m o  r e s u lta  

a rm o n ía  d e l  b a e n  a c u e r d o  y  p r o p o r c ió n  d e  la s  p a r t e s  d «  u n  to d o ;  p o r  e s o  d e c im o s  

la  a rm o n ía  d e  lo s  c o lo r e s  d e l  I r is ,  la  a r m o n ia  d e l  a lm a , l a  a r m o n ia  d e  u n a  s o c ie «  

d a d , la  a r m o n ia  d e  lo s  a s t r o s ,  la  a rm o n ía  d e  la  c r e a c ió n  ; a rm o n ía s  q u e  b ien  p e r *  

c ib id a s  p o r  e l  a lm a  h u m a n a  p r o p o r c io n a n  d u lz u ra s  in e fa b le s ,  e le v a n  e l  e « p i r i t u  

d e l  h o m b re  y  e n n o b le c e n  su  c o r a z ó n .  A l  t r a ta r  p o r  c o n s e c u e n c ia  d e  la  a rm o n ía  

d c l  le n g u a je ,  d e b e m o s  h acer a p l ic a c ió n  d e  la  a n t e r io r  ( c o r la  a r t ís t ic a  s o b re  e l  s o *  

n id o ,  á  la  v o s  h u m a n a  a r t ic u la d a ,  ó  le n g u a je  o r a l .



s im o  q u s  á  C o d o s  « z c d < I e  y  a v e D É ^ d .  N i o g ú n  s o n i d o  d e  I »  n a t u r a l « »  

p o s e e  l a  f u e r s a  e x p r e s i v a  d e  Q u e  e s t á  d o t a d a  l a  v o z  h u m a n a ;  p o r  e s t o  

c u a n d o  s e  q u i e r e  p o n d e r a r  l a  f u e r z a  e x p r e s i v a  d e  u n  in a t r a m e n t o ,  a e  

d i e e  q u e c Æ n ia .  L a  v o s  h u m a n a ,  a ú n  a in  r e f e r í r n o R  a l  c a n t o  m u s ic a l ,  

a u e c c p t ib l e  d e  l a s  m á s  c o n m o v e d o r a s  m o d u l  a c ió n  e s ,  s o b r e  t o d o  e n  la  

v e r s i f i c a c i ó n  ó  l e n g u a j e  p r o p i o  d e  l a  p o e s í a ,  q n e  e a  e l  q u e  m á s  s e  a c e r *  

c a  A l a  r e g u l a r i d a d  d e  l a s  m e d id a s  y  c a d e n c ia s  d e  l a  m ú s ic a .

Kn las palabras, en las frases, en los periodos, en la en
cantadora dicción de los buenos poetas y  oradores, encoa- 
Iraremos la  jw lo d fa  ó agradable sucesión de sonidos; el r ü -  
tno  de tiem po (n ú m e ro  en la prosa y  n u c id a  en e l verso), que 

no es sino la proporcionada longitud j  acertada combina
ción de las palabras, frases ó cláusulas; y  por último, 
t i  (wcí)iiüy que presta otra nueva variedad al lenguaje con )a 

acertada combinación de sonidos fuertes y  débiles (1 ).
Pues bien: notemos que en e l lenguaje literario, como en 

las demás maniftístacíoní^s artísticas, son indispensables ca
tegorías de belleza, la v a r k d fu l y  la u n id a d , por lo que de

bemos «exigirlas lanío en la fnclodfa , como en el r th n o  de 
tiem po  y  en la a ecn iim -ión . A s í, pues, se opondría á  la rch 
rie/lad, que debe haber e n  la  jyielodía la repetición frecuente 
de una misma letra, sílaba ó palabra (2 ); y  á la u n id a d  se 

opondría nna cláusula que se compusiera la mitad de letras 
muy suaves y  la o Ira mitad de letras ásperas. A  la  varieda/l

( I )  E l  a c c n to  p u e d e  s e t  p r ù t à d ic o  y  d e  e x p r e s a n :  e l  p ro «6 d < c o  s i r v e  p a ra  en 

la z a r  lo s  v a n o »  son íi^ o s  ó  l e t r a s  e o n s i i iu y e n  e l  son ad o  c o m p u e s to  l la m a d o  

p o la b r a ;— c\ d e  e x p r e s ió n  s ir v e ,  tS p a r a  m a r c a r  la  Im p o r t u ic ia  id e o ló g ic a  d e  las 

p a la b ra s ,  e n  c u y o  c a s o  se l la m a  g r a m a l i c á l  (t  id fo l^ -g tc o , ó  p a ra  a p r e s a r  lo s  

a fé e lo s  q u e  n o s  d o m in a n ,  y e n  la l  ca <>0 r e c ib o  lo s  n o m b re s  ó t p a t é t i c o  â o r a t o r i o .  

S i l o s  d o s  s o n id o s  $al, lo s  r e u n im o s  en  u n o  c o m p u e s to , c a r g a n d o  e l  a c e n to  

p r o s ó d ic o  en  Id  a . n o s  r e s u lta r á  la  p a la b ra  m is ó ¿ , m ie n tr a s  q u e  c o n  lo s  do ft s on Í>  

d o s  c o m p o n e n te s , s e p a ra d o s  y  c a d a  c u a l c o n  su  a c e n to  p r o s ó d ic o ,  e n u n c ia r e m o s  

e s ta s  d o s  id ea s : m i  s a i 6  s a i m ía . L e a m o s  es te  r e r s o  d e  K io ja ,  c a r g a n d o  e l  a c e n to  

id e o it 'tg ic o  en  la  p a la b ra  m a l '  ¡O h  d u lc e s  p r e n d a s p n r  m í m ai. h a l ta d a i ! -~ y  n o s  re>  
s u lia r a  un  r e m id o  e n te r a m e n te  d i s t in t o  a l q u e  da  la  le c tu r a  d e l  p r o p io  v e r s o ,  c a r*  

M n d o  e l a c e n to  id e o ló g ic o  en  la  p a la b ra  m i. ¡O h  d u U < 8  p r e n d a s , -^ p o r  n i  m a t  Ha- 

H a d a s ! R e s p e c to  a l a c e n to  p a té t ic o ,  su  im p o r ta n c ia  e s  e v id e n te :  « q u é  v a l o r  t e n d rá  

e ] c e le b r e  a p O s iroT e  d e  C ic e r ó n  á  C a t i l ín a ,  s i  t o d a  l a  s e r ie  d e  in t e r r o g a c io n e s  q u e  

le  d i r i g e  s e  p r o n u n c ia r a n  c o n  a c e n to  r e p o s a d o  y  t r a n q u ilo ?

(a )  D e la a t in a < la  r e p e t ic ió n  d e  le t r a s , s ila b a s  A p a la b ra s , p u e d e n  r e s u lta r ,  o o  

o b s ta n te , a lg u n o s  p r im o r e s  d e  le n g u n jc ,  c o m o  v e r e m o s  e n  la s  l ig u r a s  r e tó r ic a s .



del n im o  de tiem po  se opone la  repetición frecuente de j^ala- 
hras, frases ó cláusulas de una misma extensión; así co
mo á to n n ú ia d  de dicho ritmo se opondría una cláusula 

compuesta la mitad de monosílabos y  la otra mitad de pala
bras de tres, cuatro ó cinco sílabas. Á  la  varieddá  de  - 
tuac ión  se opone la repetición frecuente de palabras ó frases 
acentuadas de idéntica manera (por ejemplo: todas agudos ó 
(odas esdrújulas); así como carecería de u n id a d  en e l ritmo 

de acento la cláusula que se compusiera mitad de palabras 

agudas y  la otra mitad de graves ó esdrújulos.— Pero no son 
condiciones exclusivas de la belleza la unidad y  la variedad; 
sino que es categoría también indispensable la  a rm on ía . 
E n  el lengua je  ro iu lta rd cs ta  a rm o n ía  (Id n  grata al oído como 
al alma) (le la  fcUx concordia de coila u n o  de lo» clcm euios 
i{iu2 Jtetnoíi c ^ iu d ia ih  e n  la  vox, (/>n el co n ju n to j y  n u n  <vn las 

im ágenes y  sm iim ic n io s q m p r c to id e  expi'caar el que habla.
Distinguen, por último, los retóricos dos especies de ar

monía: una que podemos llamar geyura l ó raga; y  otra, que 
podemos denominar c^pceial 6  im ila iiv a . La  primera consi

dera los sonidos en su relación con ios pensamientos y  sen* 
tiííiientos que predominan en la  obra: e l oído más torpe 
aprecia los distintos efectos que nos producen ^Tm  p ro fc /fa  
fiel Tajo» del maestro León, y  en oda dedicada <Á la  vida  
del cam po ; » — la primera Catilinaria y  la Oración en defensa 

de la L ey  M anilia.— L a  a r m o iia  im ita tirn , e-f-pccial ó  iw n e -  
d ia ta f considera los sonidos en relación con las ideas ó afec
tos que se expresan en ima sola palabra, frase ó cláusula. 

P^sta armonía im itativa limítase unas veces á  ciertas om>na- 
toi>etja$ de palabras ó de frases (im itación de los objetos á 

que se refieren: dUridOy estam pido ;— ó del movimiento d e ’ 

los cuerpos:

«L a s torres que desprecio al aire fceron
Á  su gran pesñ<lQinbre ae rÍn<lieron;>

— y  otras veces pretende expresar las conmociones in torio-



res del ánimo, por la relación que exisle entre ciertos soni
dos y  nuestros afectos y  sentimientos: (Léanse las preciosas 

estrofas de la oda de Fray Lu is de León: jQ tié  
v id a ....!  e tc .)

De lodas maneras: la armonía debe nacer de la fuerza del 
sentimiento y  del raudal de la inspiración; pero no do esas 

frías y  calculadas combinaciones que están al alcance do 
un escritor cualquiera y  que buscan con estudiado empeño 
los escritores vulgares: teniendo siempre presente que toda 
armonía material y  mecánica es in ferior á la armonía más 
inteligente que produce el empleo del número, la marcba 
del ritm o y  el mo^iínienlo de la frase.

Por último, debe cuidarse mucho de la  cadeti^ia  (de cade- 
re ) caída ó conclusión do las frases y cláusulas, pues la 
buena ó mola cadencia es lo que más fácilmente percibe el 
oido. Basta muchas veces invertir e l orden de las dos últi

mas palabras de una frase, pora que pierda todo e l i-arác- 

ter que tenia ( l ) .

f c j  V e la d o  e l  s o l  en  t i p U n d o r f u l g e n t e .

V e la d o  e l  s o l  en  f u l g e n t e  e s p le n d o r .

P a r a  lo s  a lu m n o s  e d u q u e n  su  o id o ,  c o n v ie n e  q u e  a p r e n d a n  d e  n e m o r l i  a l
g u n o s  p a sa je s , y  aú n  p ie z a s  e n ie r a s ,  d e  p o e ia ^  y  o ra d o re s «  n o u b le s  p o r  l a  a r m o  

n ía  y  c a d e n c ia  d e  su s  p e r io d o s .

í . ;



LE C C IO N  13-

C o n t in ú a  e l  E s tu d io  d e  ia  A io c u d ó n .— C u a lid a d e s  d e  l a  exprc8Í<^n l i i e r a r ia .— E n  

qu 4  « o n s ís t e  id  d «  la  e lo c u c ió n .— C ó m o  c o n 9 c j;u Írá  e l  « s c r i t o r  e s u

in d is p e n s a b le  v ir tu d  d e  la  c lo c u c ió n . '^ V Ic Ic s  o p u e s to s  q u e  d eb en  e v ita r s e .—  

E n  q u ¿  c o n s is te  la  P r e c is ió n  s e gú n  A r Í » iA t « l c s .— V ic io s  c o n t r a r io s  á e l la ,  q u e  

d e b e n  e v i t a r s e . - E n  q u é  c o n s is ie  la  ^ .}ru rd ¿ í(fa < f.— V ic io s  q u e  á e l la  se o p o 

n en  y  d e  lo s  u u s ic s  d eb e  h u ir  e ]  e s c r i t o r .

3.« )— CttíUidades de la  expresión  literaria  e n  (ff'.mral. —  
Además de la unidad» variedad y  armonía, que son, como 
liemos dicho, indispensablí's categorías de lo bello, se pue
den ex ig ir en la elocución, en general, algunas otras ouoli- 

dades muy principales, tales como la claridad, la precisión 
y  la naturalidad.

a .) CUti'idad.— Consiste la claridad de In elocución en que 
se comprendan é primera vista y  sín esfuerzo los pcaso- 
m ienlos del escritor y las palabras de que se vale para ex 
presarlos. Es la cualidad soberana de la buena elocución, la 
principal y  la más indispensable de lodas: (S u tn m a  r ir ta s  
orationi'^ est fe r fq ñ cu ita s , Quiyxt.)

Ho h a sostenido, i în embargo, que hay matarías en quo la claridad 
no en indlspensahle, aludiendo ain duda á  las obras que vci^san sobre 
profundas matorias rientiñcas. N ada menos exacto: ae comprendo bi^n 
qufl tales escritos redam an de parto del público previos conocimientos 
y  una atención grando y  sostenida; pero no ae h a de deducir que la 
Mecánica celate  de Laplace eea oscura, porque no la  compi'enda el co
mún de los lectores. L a  oscuridad y  la  prof\tíulidad son dos cosas en« 
tecamente distintas, como son en lluramente distintas la  claridad y  la 
8upcrfi(Halviad. <S61o para los miopes de entendimiento ó para loa que 
aspiran i  7erÍo todo de una ojeada, es oscuro el pensamiento profundo: 
una vez comprendido, despide raudales de lúa: como que su pretendida 
oscuridad proviene con frecuencia de su mismo resplandor, qne nos 
deslumbra. Veso, pues, que no hay caso alguno en que pueda preacin* 
dirae de esta cualidad de la elocución, difícil de ser poseída, sobro todo 
si ha de conciliaraecon la profundidad; sino q u e,al contr^iño, se h a d e



exigir imperiosamente en todos los asuntos, m àxim e cuando ee trftt«n 
mAtcrias <U interés general humano {historiñ, asuntos murales ó poli* 
ticos« literatura« artes, etc.), en laa cuales el autor debe exponer sds 
i<leftA de una manera qoe se presenten en el ánimo del que escuclta ó 
lue con Ifl claridad que la lux del sol biere nuestros ojos ^oocwmi^ sn 
animutn audie>Uk oratio sicut 8oí inoculos. Quint.}.

La claridad de la expresión supone w i/ i  coticepción clara  
de las' ¿firfw ?/ u n  método k ú b ü  e n  su  dv^poídción. S i las 
ideas son i'ocjas y  eslán 7nal concebidas y si hay faU a de a rà n i  
en su colocación, la expresión quedará siempre oscura y 
confu.sa. por otro lado, cuando el lenguaje es espejo fiel en 

que se retrata el alma del escritor, contribuye lanihién á ia 
claridad de la expresión: siendo parles muy principales para 
lograrla, la jm rexa  y  prop iedad  dc> las voces y  su recia y  bien 

a^iertoála coloc/uión e n  la  frase. De])eraus advertir que, no 
obstan le los preceptos que acabamos de formular, son con
ven ien les en al^^unas ocasiones ciertas fo rm a s vagas 6 indi
rectas, que velando el pensamieulo, lo embellecen: porque 

acontece con los objetos del pensamiento lo que con los ob
jetos de la naturaleza: la áspera montana nos parece poética 
iluminada por la tibia luz del crepúsculo y  misteriosamente 
envuelta entre las brumas del horizonte.

b.) P rcc isu jn .— L a  ¡neckfú/n , según Aristóteles, no con

siste en ser rápido y conciso; sino en (pte se d iga  lo  fjue deM  
decirsej g m  m á s m enos: porque una concisión desmedida 

es tan perjudicial á la  buena elocución, como lo son en sen
tido contrario esas insoportables superfluidades, pesadas y  
empalagosas, comparadas, con razón, á lo que es respecto 
del cuerpo« una alimentación indigesta y  demasiado abun

dante (1).

L a  pr(ici»ì6n <lepend<i tanto de) pensamiento como dol lenguaje: por 
exceso de idoaH ó por eim piiíl«ir demasiado el asunto, se peca contra 
la precisión do los pensamientos: así como no será precisa la expresión

( i )  P r e c is ió n ,  ú t  p r a c i d e r t ,  c o r a r , s ig n if ic a  e l  h e ch o  d e  c e r c e n a r  t o d a  s u p e r *  

d e  p o d a r  U  expre$i<^n, d e  ta l  m a n e ra « <|ue n o  m g e s t r e  s í o o  u o a  e o p ia  
^ a c t s  d e  la  Id ea .
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iit«rftria 8Í llenamos la cláusuU <le palabras superfluAs, 6  euprímimos 
vocablos ó frñftefi indispensables para com pletar el eentido gramatical. 
Á  V9CC6, ain embargo, una ampliación oportuna presta m ás rapídes al 
discurt^o ijne un resumen demasiado conciso: el camíQO pintoresco se 
hace al viajero inñnUaineato m ás corto Que el que lo es roalmente,
]»oro que se hace interrainable por su aridez.

En suma: la precisión es e l prudente térm ino medio entre 
la brevedad afectada que toca á la oscuridad, y  la ampulosa 
difusión, que á 8ii vez la ocasiona, arrojando «un  dzlutw de 
palíti/ras ^obre n n  defñerto de «ieíw.» N o  se puede decir esto de 
uuestro eminente compatriota Séneca: pues este gran filó* 
sofo fué pródigo de ideas hasta la profusión, económico de 
palabras hasta la avaricia.

S i la precisión es uu perfecto tempe raméalo entre e l ex
ceso y  e l defecto, ae puede alirmar que es inseparable de la

f . )  N a h ira lid a d .— Esta cualidad de la elocución consiste 
en aquella manera de expresarse tan de acuerdo con la na* 

turaleza de la persona que habla, la posición en que se en- 
cnentra, e l medio en que se agita, y  las circunstancias que 
la  afectan,— que el lector se figure ser imposible e l pensar 
n i expresarse de otra manera- Esta bella cualidad es la que 

más granjea á los buenos escritores e l amor y  las simpatías 
del público á quien se dirigen. « Y o  quiero en e l escritor, 

decía Fenelón, un hombre que m e haga olvidar que es 
aulor, >

X o  se ha de descubrir en la expresión ningi'm esfuerzo ni 
esiudio. Poro de aquí tampoco se ha de in ferir que la natu
ralidad consista en el dej<atifU> de la expresión n i en la íri~  
v ia lid a d  de los conceptos: las más altas cualidades del eslilo 
pueden concillarse con la naturalidad que recomendamos: 

sobre lodo, la a g tu k xa  de ingen io (no e l alombicomiento) ae 
une am igablemenle con la  naturalidad. K l ^rte no es ene

m igo de la naturaleza, antes bien la secunda y  forla lece: la 
dificultad consisle en convertir el arte en liábilo 6 segunda 

naturaleza.



Mds si la naturalidad excluye la  tr iv ia lid a d  y  la bajcxaj 
no menos rechaza los defectos opuestos: e l éofasis, la  falsa 

brillantez, la  hin^kaxó^t, v ig ió  en que suelen caer por punió 
general las literaturas decadentes: porque esla hinchazón, 
así como la del cuerpo, no supone ya  energía ni superabun
dancia de vida, sino deüiirdaü y  éñfefm edéd del pensa
miento. .



LE C C IÓ N  M .

E S T U D IO  T É C N IC O  D K  L A S  T IG U ltA S  RÉÍTÓ IUCAS.

E !  e s tu d io  d e  la s  l i g u r a j  r e t ó r ic a s  c o m o  c o m p le m e n io  d e i  e s tu d io  d e  la  E lo c u c ió n «  

— D o s  m a s e r a s  d e  la  e x p r e s ió o  l i « r a r í a ;  c x p r e s t A n d l r e c t a ,  e x p r e s ió n  ín d i~  

r t c t a  ó  l e n g u a j e D e f in ic ió n  d é la s  F ig u r a s  r e t o r ic a s .— Im p o r iá n c i «  

y  o r ig e n  < íel l e o g u a jc  ñ g u ra d o .— R e q u is i t o s  p a ra  q u e  u n a  p a la b ra  ó  fr a s e  m e* 

r e z c a  s e r  c o n s id e r a d a  c o m o  f ig u ra .

Para concluir este capitulo de la  Elocución retórica, pa
samos á expouer ciertas formas de leiiguaje que reakan con

siderablemente la  energía y  gracia del mismo y  que en 
el A rte  se conocen con el nombre genérico de ftffu ra s  re tó 
ricas.

L a  expresión literaria puede ser de dos modos distintos: 
ó las ideas dcl autor se enuncian de una manera directa  y 

con palabras y  frases comuitea y  ade(niadas al pensamiento, 
ó se vale e l escritor de vocablos y  frases que las expresan 
ind irec tam en te , y  de u m  m a n e ra  » lá s  bella é  in teresante, en 
cuyo caso decimos que emplea e l le tiguaje figurado .

Para completar, pues, e l tratado de la  Elocución retórica, 

debemos explicar, cuan ordenadamente sea posible la Teo~ 
rUi de las fig u ra s  retóricos.

Hanse definido las f i a r a s  retóricas: cicrtw* fo rm a s  p a r t i -  
c*dares de le/tguaje con  las que se m a n ifie s ta n  las ideas de 7oia 
m a n e ra  m á s  7iohic, m á s enéryica y  rtuis elegante que con  las 
fo rm a s  orá¿yiaria£, ó que expresan  m ejor que ástas los p e n s a 
m ien to s  y  afectos dcl escritor.

Se ban sustentado diversas opiniones por los preceptistas 

sobre ia utilidad de conocer e l vocabulario del lenguaje f i 
gurado; pero no puede negarse que e l conocim iento teórico 

de las figuras es indispensable, asi como e l estudio práctico



de las mismas, al que aspira al titu lo de escrilor, de critico, 
de literato.

B ien comprendemos que tienen algo de pedantesco los térmmof^ con 
que se conocon ñffiiraK; quo se han multiplicado por atgonos re* 
tórícoa de una manera exagerada y e n  toramente inútil; pero no es éste 
motivo snfíciente para desdeñar una nomenclatura qne para la Crítica  
literaria y  para el cjcrcicio de la Literatura es de tanta importancia, 
como su tecnicismo propio para l$ s  demAe ciencias 7  arte»'. «E n  ios 
campos y  en los jardines, dice un sabio escritor, las íiores lo mismo 
deleitan con sus matices y  sn aroma al botánico que al hombro sin ins* 
tracción; pero el naturalista, que eabo sus nombres, que conoce sus 
familias, las encuentra aún ruás encantatloras: son para él una especio 
de antiguas conocidas y  se siente unido á  «lias por un sentimiento quo 
tiene algo do una pura y  dulce amistad. Pues bien, la retórica es para 
lss/¿o»r8 del lffngw\je, quo se llaman ñguras, lo que la botánica para las 
Aores de los campos y  los jardines.*

El estilo figurado es enteramente natural: la primero de 

todas las figuras, cronológicam ente hablando, es sin dúdala  
o^Mmatopeya^ es decir, la im itación del sonido natural por

articulado: rtfyc  e l león, »iW a el viento, h ra m a n  las olas; 

el m tirm u r io  de las aguas, e l m ugido  del toro, e l chasquido  
del látigo: éste ha debido ser e l vocabulario de todos los 

pueblos prim itivos: las palabras formadas por im ilación ma- 
lerial. Luego un hábito, un efecto constantemente idéntico, 

observado en un sér cualquiera, ha dado nombre á este sér: 
cJ¿U2)a-/loi'e6 llama el indio á la abeja, hietuie-el-aire  al pája- 
*̂0, vierU 'O gua  á la lluvia. Esta nomenclatura por semejanza 

se extiende luego con más razón á las ideas abstractas: las 
palabras eonsagradas é su expresión se han derivado del 

nombre de las cosas sensibles con las que se les encontraba 
^íguna analogía. La  animosidad del hombre ha recordado la 
bravura del rey de las selvas y  se dijo del guerrero valiente 
y  esforzado: u n  Icáti. H é  aquí e l origen real del lenguaje 
ju ra d o .

L a  imitación y  ia aeociacióo de ideas por una parte, la imaginación 
^^bre, espontánea y  la pasión ardiente de los pueblos prim itivos por 

y  la  esterilidad forsada dol lenguaje nádente, todo cootribuyó á
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dar un gran désenvolvimiento al lenguaje úgurado y  tropolOgíco, coni' 
parado por Cicerón con e í reAtido: introducido primero por la  neceei* 
dad 7  convertido luego en un objeto de lujo; lo cual quiere decir; que 
Ai los nífíoA, las personas qae no saben mucho el idioma y  loe pueblos 
aún groseros é incivilizadoe, por escases de vocee propias llenan ellen* 
guaje de metáforas, de hipérboles y  de abundantes voces y  fraae^ 
radas, Ins progresos de la  raxón dinipan tas ilusiones de la  imaginación 
y  alejan A los individuon y  pueblos del estilo figurado de las primeras 
edades; pero entonces, si bien d e nna manera m ás sabia y  reüexíva, se 
siguen usando aquellas ñguras que dan al estilo claridad, energía, ele* 
gancia, vi vosa, noblesa, novedad, ínterós: mérito del le n g u ^ c  figurado 
que reconocen unánimemente t ^ o s  los críticos. E n  efecto, sin las ñguras, 
el lenguaje seco y  árido pue<le satisfacer las exigencias de la  rasón; 
pero d eja á  la imaginación, agnijón del espíritu, frfa y  enteramente 
muerta; puede haber itíeas, poro no estiló: un ligero diseco, pero no un 
cuadro animado con sothbras y  colorido por esto decía Cicerón que 
eran las figuras quaai gaius-orationU.

S e  d e d u c e  d e lo  a n te r io r ,  q u e  jt a r a  q u e  ¿íw ]>al(i}rrníi 6  la s  

fr a s e s  m cre x ca y i ffcr c^camderadsis com o f ig u r a »  r e tó ric a s  y l ia n  de  

r e u n i r  l a s c o  a d ic ió n  e s  s ig u ie n t e s :  1 /  q u e  p u e d a n  fá c ilm e iile  

s u s t i t u ir s e  p o r  o t r a s  m á s  s e n c i l l a s  n o  f ig u r a d a s ; 2 . *  q u e  p o r  

la s  c ir c u n s t a  a c i a s  e n  q u e  se  u s a n  a p a r e z c a n  m á s  n a liir a le s  

q u e  l a  lo c u c ió n  ó  p a la b r a  n o  f ig u r a d a ; 3 . '  q u e  r e a l c e n ’ la  

id e a  ó  p e n s a m ie n to  q u e  e x p r e s a n , a ñ a d ié n d o le s , c o m o  h e 

m o s  d ic h o , c la r id a d , e l e g a n c i a ,  n o b le z a  ó  iñ lo r é s .
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C L A 3 0 7 C  A C IO N E S  I W C I P \ l / E S  O K L A S  F IO U K A S  R O TO R IC A S .

C U siílcac ieS n  m á s  c o m u n m «n u  s e g u id a  en  n u e s tra s  e scu e la s : E lc g a o c i js .  P /gu ras  

d e  peri sa m  i e n to s , T r o p o s  f i g u r a s  d e  p a la b r a  A e le g a n c ia s ,  q u ^ s o n .—  

C ó m o  s e  s u b d iv id e n : R íe g a n e ia s  q u e  c o n s U t c n  en ia  a d ic ió n  ó  s u p re s ió n  de 
p a la b r a s :  p o l is ín d e to n ,  a s ín d e to n ,  \ú\MTic\ftri.— F A tg a n c ia s  q u e  e o n s is íe n  e »  

r e p e t i r  p a la b r a s ,  s i la b a s  6 le t r a s  id f n i i c a s :  a n á fo r a ,  c o n v e r s ió n ,  c o m p le x ió n , 

•ile .— f i g u r a s  d e  p t i ia b r a i  q u e  c o n s is te n  e n  r e p e t i r  la s q u e  t ie n e n  s ig n i f i c a 
c i ó n  a n à lo g a :  s in o n im ia  y  p a r a d ü s lo lc «

D esdóla antigüedad más remota los retóricos se hallan 
divididos en punto á la clasificación de las figuras, disin
tiendo en los géneros, especies, número y  nombres dado á 

ias mismas.

EñtKn cuestionen eran en e l  tiempo de Quintil i ano objeto de m i l  ah* 
tilesan é ing^nioMclfldefl, y  rasilo m ism o  haacoiitocido en nueatra épo* 
ca. Agr^ipicfto á  eftto qae con mucha frecuencia en una Bola locución ao 
comprenden v a m e  Hguras. 1^ 8  retóricos mí\s nonetttoa de la antiglle* 
dad latina, 0 1 cerón mismo y  QuinüUano, multiplicaron el ndmero de 

ñ^iiras, excQsándoec con qoe b u s  predcceaoree y contempi>ráneoa, 
Viaclio, Rutílio, Cecilio, Com ifido, Celso y  otra multitud de retóricos, 
iban mucho máa allá é  incluían entro las ílguraa las partee del disciir* 
so 6  más bien ol discurso íntegro: sentencíafl, narración, con6rmación, 
etcétera.

Sea de ello lo quí' quiera, hi clasificación de las figuras 

más generalmente seguida en nuestras escuelas (1 ), es la si
guiente: Se dividen primeramente en Irrs grandes grupos: 

a .)  Elegancias ó figuras de palabra.
b .)  Figuras de pensamiento ó de sentencia.
c .)  Tropos.

( o  Recomendamos sobre esie particular la lectura del interesante libro del 
inalograJo profesor Sr.Col) y  Vehl uno de los más autorizados prccepustas d« 
*)uostro tiempo.



a . )  B u f a n d a s  ó fig u ra s  d ep a la lfra .

L a s  fií/uras de p a la b ra , llamadas por Hermosilla con so* 

brado razón d cg a n c ia s, porque no s o q  en verdad s in » ador
nos del lenguaje, pueden dermirse: d e r lo s g ir o s  dados d  la  
es truc tu ra  de la s  /ra ses  p a r a  p ro d u c ir  c u  e lla s  a lg u n a  g rac ia , 
‘oi'oeía y  energ ía : (son lo  que las acliludes en las figuras de 

un cuadro).
Se subdividen en Iros clases: 1 .' por adición ó supresión 

de palabras;— 2 .' por rcpelición de unas mismas ó de otras 
con sílabas ó letras idénlicas;— 3 .' por combinación de pa
labras de análogo sentido,

1.'’ ) L a s  elegancias gue consisten en  a d ic ió n  ó supresión  de 
w c a b h s ,  so7i: la polisíndeton, asíndeton y  adjunción.

a . )  P o lis ín d e to n .— A s í  como las piezas más pequeñas en 

manos de un hábil artista reciben mucha iiermosura por 
su oportuna colocación, así las conjunciones, siendo las 
parles más pequeñas de la oración, se hacen grandes y  muy 

visibles colocadas oportunamente por e l lino del escritor. 
Esto sucede cuando se comete con oportunidad la figura lla
mada p o lis ín d e to n  ó conjunción^ que consiste: en la  repeti
ción de las conjunciones en cada miembro del período para 

insislir más y  más en la representación de aquellos objetos 
de que eslá ocupado nuestro ánimo. Herrera, en su elegía 

« A  la muerte del rey Don Sebastián, en Á fr ic a », con alu
sión al ejército de Faraón en e l mar Rojo, dice:

Y  el Santo do Urae) abrió la mano 
y  loa d ^ ó  y  cayó en despeñadero 

E l  c&rro, y  6Í caballo y  oabaUoro,

b .)  A s ín d e to n .— Hemos visto que la anterior figura la em

pleamos para que las cosas aparezcan más estrechamente 
unidas, para retardar y  agravar: pues la asíndeton , d is ju n 
ción ó disoltícÍó7i consiste en la supresión  de conjunciones y pa*



ra iniprirair al discurso rapidez y  movim iento. E l maestro 
León, en la Profecía del Tajo, poae en los labios del río 
perso 12 i (i cado:

Acude, corro, vocia,
Tiaepasn la alta eiorra, ocupa el )laD<̂ ,
No perdonas la espuela,
K o dea pas ¿  la  mano.
Menea fulminando el hierro msono.

c .) A d ju M ió n .- ^ ^ o r  último, presta mucha ga laú la  expre

sión la figura llamada a d ju n c ió n  ó í^ ji^m a :  suprimiendo el 
verbo en varias oraciones, por deber sobreentenderse el que 
lleva la primtjra:

Quó eon Codae Ina criataraa, sino predicadores de su 
Hacedor, tostigos de su noblesa, espejos de su  hermosura 
y anunciadores J e  su gloría? {P. G ranada O

2 .^ )  L a s  degw M ias que consisten m  rep e iir  p a la b ra s , s i k r  
bas ó  le tra s  idénticas, son las siguientes:

a .)  A n d /o r a .— ConBÍ&ic en repetir uua palabra al p rinci
pio de varios miembros ó cláusulas:

l ie  sido oí ánico, decía Dcmóstenes, 4 quien en las de* 
licadas y  críticas circunstancias, » i las persuasiones, ni 
las procnceas magnííjcas, ni la  eaperanza, n i el temor, ni 
el favor, n i cosa alguna de este mundo, han podido me* 
vor á  que doaista do lo que creía favorable i. los dercchoa 
à  interesea de la  patria.

Coítversión.— Se comete cuando una misma pakbra 

se repite a l fia de varios miembros ó cláusulas. Así dice 
Cervantes:

Pareco quo Jos gitanos nacieron en el mondo para ¿a* 
flrotU9: nacen de padres ladrones, crJanse para ¿adroneg, 
y  aaien con ser ladrones corrientes y  molientes á  todo 
ruedo.

c .)  C o n p la tió ii.— Esta figura abraza y  encierra en sí las



dos figuras antecedentes, porque hace repetición en e l prin
cipio y  (in de los miembros.

{Cuánto £a«recB ser amaiia la virtud! Porque» s i  por bo> 
oe6tÍdad ¿<]u6 coaa máa honeata quo ¿a virtud? S i  por 
honra va , ¿á quién se debe m ás boara que á  ¿a virtud? S i  
por hermosura V 3f¿qaé cosa m ás liermoaa que la  imagen 
de la  virtud? (P. Granada.)

d . )  / R e d u p l i c a c i ó n . comete cuando se repite consecuti
vamente una palabra, formando ella un solo inciso- Ejemplo:

Con ver^üenaa el caballero 
Eataa palabras decía'
V vH ía. vuelta, mi seHora,

Que una cosa eo me olvida,
(K o m a s c b r o .)

e .) C o n d u p lica c ió n .-^C u zn íio  a l fin de un inciso ó verso 
y  principio del siguiente se repite uua misma palabra: v. g .

¿Qué miráis aquí, boen conde?
Conde, ¿qué miráis aquí?
D edd ai miráis la  danza 
O si me m iráis i mí.

(L>su.)

/ . )  E p a n a d ip lc s ii .— Se comete cuando se com ieoza y  ter
mina una frase ó verso con una mismo palabra:

Ij OS hombres deede el atros derecho de la  gnetra se ar
man contra los hombres: es d ^ ir ,  la  fuersa  se destruye 
coQ la fuerza.

g . )  C oncatenación.— Esta figura se llama así, porque en 
e l segundo miembro se toma una palabra del primero, en 
e l tercero una del segundo y  así sucesivamente:

Trescientos Zeoetes eran 
De esto rebato la causa:
Qud lo«* rayos de la  luna 
Descubrieron las adargas.
L a s  adargas avisaron  
k  las mudas atalayas,
L a s  atalayas los fuegos,



L o í  fuegos i  l&s campao&s,
Y  ellBS ai enamorado 
Que *¿n los brasos d e so dauia 
O7 6  el u] Hitar «Rtruendo 
De las trom petas 7  cajas.

^ . )  A n iim e lá b o le , conmutación ó relruécaDo. Se comete 

cuando una frase se compone de las mismas palabras que 
ia anterior, pero invertido e l orden ó los casos. A s í decía 
un filósofo de la antigüedad:

Ootoo, para vÍTir;pcro no vivo p a ra  cotner.

i ) .  AH ieracióJi (1 ).— Consiste esta figure en la repeti
ción de ciertas consonantes, especialmeute las más suaves. 
En escritos festivos se usa con mucha gracia. A s í dice un 
escritor:

Dos maneras hay de necesidad; una que se convida sin 
ser llamada; otra quo siendo <u)nvidada, viene llamada y 
rogtvla. ],<n qao se convida, líbrenos Dios de ella, iloés- 
ped /breoso en casa pobre, trae luil cfe¿ en su compañía' 
es fabricadora  de todas traiciones; f w r U  de syrfrir y  ser 
corregida; jic r a , fantástica, fu rio sa , fastidiosa  y  sólo le 
fa lta  ser fra n c k c a  por maravi))a d e /ru ¿o  que infamia 
no sea.

( I )  S e n ta d a  la  t e o r ía  d e  q u e  la  a r m v M a  d c l  le n g u a je  r e s u lta  d e  la  u n id a d  y  v a «  

r ie d a d  e n  lo s  e le m c n ie s  d e l  s o n id o ,  e s  e v id e n te  q u e . c u a n d o  fa lte n  a q u e lla s  c o n d i
c ion es , ò s e  in c u f r i r à  en  á s p e r a  y  e n fa d o s a  m o n o to n ía  (p o r  f a l i a d e T a r l e d a d ^ ó fa l *  

t a r i  a l le n g u a je  la  id e n t id a d  d e  i o n ld o s  (u n id a d )  c o n  q u e  s e  c o m p la c e  e l o íd o ,  bus* 

c a n d o  lo  Id é n t ic o  en  m e d io  d e  l o  d iv e r s o ,  c o m o  e l  e n te n d im ie n to  a s o c ia  la s  id ea s  

a n á lo g a s . Y a  h em o s  v is t o  c ó m o  la  a c e rc a d a  repe iic l<^n  d e  p a la b ra s  e s  u n  b e l l o  o r *  

n a m e n to  d e  la  e x p r e s ió n ,  c u a l l o  es en  un d ib u jo  la  d isp o& ic i< )a  s im é t r ic a  d e c i e r *  
lo s  a d o r n o s ;  p e r o  .si e s ta  r e p e t ic ió n  e s  in ep ta » p r o d u c ir á  d e fe c to s  in s o p o r ta b le s  

e n  e l le n g u a je .  E s to s  m is m o s  e fe c to s  d e  la s  p a la b ra s , c o m o  e s  c o n s ig u ie n te ,  lo s  

cau san  lo s  s im p le s  s o n id o s  l la m a d o s  s ila b a s  y  le t r a s : e l  h ia t o  y  la  c a c o fo n ía  s o n  

d e fe c to s  in tu lc r a b k s ,  p e r o  la  re p e iic i< in  d e  u o a s  m ism a s  le t ra s  6  s í la b a s  p u e d e  
c o n v e r t ir s e  en  b e lle z a , s í u n  e s c r i t o r  l iá b i l  la$  c o m b in a  c o n  a c ie r t o .  l lá g a s e  n o ta r ,  

y e o m p ru ifb e s e  c o n  e je m p lo s ,  q u e  e x is t e  u n a  i r r e s is t ib le  in c l in a c ió n  e o  n u e s tro  

O ído  d u  r e p e t ic ió n  d e  s o n id o s  Id é n t ic o s ,  c o m o  p u e d e  v e ra c  en  U  v e r s i f ic a c ió n  

p r im i t iv a  d e  v a r ia s  le n g u a s , en  lo s  d ic h o s  y  r e fr a n e s  v u lg a r e s  y  en  m u ch o s  v o c a *  
b l o i  d é l o s  m á s  u su a le s  y  e u fó n ic o s .  T a n  n a tu ra l e s  e s ta  t e t id e n c ía ,  q u e  t o d o s  

t e o e m o s  lo  q u e  i ia m a m o ^  p a la b r a s  / a v o n la s .  V e m o s  c ó m o  la  r e p e t ic ió n ,  q u e  o r í *  
g in a  u o  v ic io  ta n  fe o  c u a l e l  s o n s o n e te ,  p u e d e  c o n v e r t ir s e  e n  u n  e fe c t o  m el<$dicc 

g e n e ra l a g r a d o ,  h á b ilm e n te  em p lea d a .



j . )  AsondTtcia.— Consiste en agrupar terminaciones ¡gua
les 6 seraejanles. Quevedo empleó con mncha oportunidad 

y  malicia esta figura en el siguiente pasaje de uno de sus 
romances:

S i hablo á  alguoa mujer,
Y le digo mil temes«, 
ó  me pide ó  me dispiáe,
Que en e« una cesa meema.

l . )  ParoTiomoéia.— Se comete esla figura repitiendo pa
labras en una misma cláusula que solo se diferencian en 
una letra:

Para orador te faltan m ás de cien;
P ara arador te sobran m ás de mil.

Las siguientes figuras repiten también palabras semejan
tes en las letras radicales 6 en la terminación; por esta ra
zón las comprenden algunos en un solo grupo bajo la  de« 

nominación de fig%ras que co m H n a n  accidenies ffra im tic a le s  
análogos.

m . )  D eriva c ió n .— Consiste en reunir en una misroa cláu
sula palabras derivadas de un mismo radical. A s í dice Cer
vantes:

6í no eres P a r , tampoco le lias tdniüo:
Que P a r  pudieras ser entre mi) Pares 
Invició vencedor jam ás vencido.

n . )  P o lip o U .— Se comete cuando se emplea uua misma 
palabra bajo distintas formas gramaticales.

Cuidados que me traéis 
CouTeocido B¡ retortero,
Acabad, que acabar quiere.
Porque vos os acodéis.

o.J S in ^ ilicd d tn c ia .— Esta figura tiene lugar cuando ter
minan dos ó más incisos con nombres put^los en un mismo



caso ó con verbos en un mismo tiempo y  persona. A sí decía 
e l Padre Isla:

£ n  tiempos de Pascua todos enU'an, talen y  eicribm : 
pero yQ &i entro, ni salgo, ni escribo.

3.“)  F ig v r a s  de p a la b ra  guc consisten  en  re p e tir  la s  gue 
iie iien  sign ificaciih i anàloga, 

a . )  S in o n im ia  ó  m etdbole.— Agrupa palabras sin/mimast 

L e  ayuda, le socorre, U  ampara en 8QB necet^ídadea. 

i . )  P a ra d iá ^ io le .— L^semjAQQ, haciendo no lar la difercD- 
cia de significación.

F o é  const&nte sin tenacidad, hum ilde 9Ín bajesa, mtré* 
pido temeridad.



S e g i tn d a c l^ s t  d »  f i g u T A t  r e t ó r i c a s :  f i g u r a s  d<  p e n s a m ie n to ^  e n  q u é  c o n .iis ten  y  

c ó m o  3 «  s u b d iv id e n .— F i f u r a ;  p in i o r t i e a s .  » u  e m p le o ,  y  c u á k s  s o o :  Is  d e s *  
c r ip e ió n  y ^ u s  v a r ie d a d e s , la  e n u m e ra c ió n , p e r i f r a s is ,  e x p o l íc ió n ,  c o m p s rn -  

c ió n ,  a a iíte & is ;—^ ^ r a s  t ó g ic a i '.  s e n te n c ia ,  e p ifo n e m o , d u b ita c ió n , com u n ica *  

c ió o ,  p r o le p s is ,  e le .

h .)  F igw ras de P ensam ien to .

L (U  figuras l î tm a à a s  de p ensam ien to , más independientes 
de la  forma exterior del lenguaje que las de palabra, tx p re ^  
sa n  p rin c ip a l^n en te  t^iros especiales de las ideas ó d e l se n ti
m ien to : por más que á estas modificaciones del espíritu no 
pueden menos de corresponder también formas especiales 
en el lenguaje, Pero se las llama de pensamiento por su ca
rácter predominantemente psicológico.

Se subdividen en tres clases, atendiendo á la operación 
anímica que predomina cuando el espíritu toma aquel giro  
particular que constituyela  figura; L '  Figuras pintorescas: 
— 2.* Figuras lógicas:— 3.* Figuras patéticas.

1.^) F igv/ras p in to resca s .— Predomina en ellas la  im a g in a 
ción, y  las empleamos para pintar con viveza ios objetos. 
Son los siguientes: 

a . )  D e ic r ip c ió n .— Figura que consiste en pintar las cosas 
con colores tan vivos, lan animados y  tan convenientes, que 
más parezca verlas y  sentirlas que o ir su relación.

Toma difereziUe nombres atendiendo al objeto descrito: prosopogra- 
f i a ,  cuando de describe á una persona; ttoptya, )a deBCripelón de lae 
costumbres y carácter; cronogiafia, la descripción de una época; 
gra/ia, la pintura de qd paisaje, etc. Lasdeacripcioneeextensae de los 
person^ea se llaman r6trato$i y cuando son dos los que ae de8cril>en 
establedéndoso una comparación entro ellos, se llaman paraltloi.

En la composición de ésta, impropiamente considerada como figura 
(porque as más bien un tópico, y por extensas algunas descripciones se



hftn considerado como obras literarias completas), entran siem pre otras 
muchas figuras á  modo de ansí liares. Sirvan  de ejemplos la  deecripcióii 
magnífica del águila que hace Meléndez en su oda ¿  las artes; la  Ta> 
líente pintura del caballo que hace Céspedes, imitando la  de Jo b  y  
Virgilio; ios retratos de Polifemo^ por Virgilio; el de Catilina, por Sa> 
lustio; el d e  Venus, por Cam oens;la poética pintura de la edad de oro, 
por Cervanteg» etc.

H e  a q u í  l a  h e r m o s a  p in t u r a  d e l  c a b a llo :

<Que parezca en el aire y  movimiento 
L a  generosa raza do h a venido;
Salga con altivez y  atrevimiento,
Vivo en la  vista^ en la cerviz erguido 
Kstríbe el brazo firme en duro asiento 
Con el pie resonante y  atrevido;
Anim oso, insolente, libre, ufano^
S in  tem er el horror de estruendo vano.

Brioso el alto cuello y  enarcado 
Con la cabeza descarnada y  viva;
L len as laa cuencas, ancho y  dilatado 
£ 1  bello espacio de la frente altiva.
Breve el vientre rollizo, no pesado 
N i caído de lados: y  que aviva  

L o s ojos eminentes: la& o r^ a s  
A ltas sin derramarlas n i parejas, etc».

h .)  E n u n t f m é n . — E s t a  f ig u r a  se  c o n fu n d e  c o n  la  d e s 

c r ip c i ó n , c u a n d o  s e  l im it a  á  r e s e ñ a r  l a s  p a r t e s  d e  q u e  c o n s ta  

u n  o b je to  c u a l q u i e r a .  M a s  h a y  e n u m e r a c io n e s  q u e  n o  so n  

r a s g o s  d e s c r ip t iv o s ,  y  e n t o n c e s  s e  lla m a n  co m p u e sta s  ó  con  

d iiirih u ci& n ,, p o r q u e  s e  a ñ a d e  a l g u n a  c ir c u n s t a n c i a  á  c a d a  

u n a  d e  la s  c o s a s  q u e  s e  c i t a n .  E j e m p l o  d e  e n u m e r a c ió n  s im p le :  

* E l  60$ieg0 , el ¡n gar apacible, la  amenidad <le los cam* 
pos, la serenidad d élo s cielos, de las fuentes,
¡a quietud de) espíritu, son grande parte para qae las mn- 
sas m ás estériles se muestren fecundas.»

( C b r v a »:t r s .)

E je m p l o  d e enum eración  con d is ír íH c ió ñ ,  lo m a d o  d e l m is -  

roo a u to r :

< Hechas pues estas prevenciones, no quiso don Quijote 
aguardar más tiempo á  poner en efecto su pensamiento,



Apretán(}ole á  ello la falta que él penAAbfl hacfft en el mun* 
do BU tdrüñnsa; según er&n los a < ^ ) w  que pensabaifes- 
haccr, fttertoí qoe enderezar, sinrazones que enmendar, 
abusos que mejorar y  deudas qoe satisfacer. >

c .)  P e r i f r a m . '^ ^ & i á  figura, llamada también úrcwrdocu- 
Ción, consiste en expresar por medio de un rodeo y  de un 
modo más enéi^ ico, más elegante ó más delicado, lo que 

podría haberse expresado con menos palabras ó con una 
sola. En una poesía del maestro Le6n se indican las estre
llas Mercurio y  Venus de este modo:

L a  luna cómo mueve 
].a  plateada rueda, y  va «>n poa de ella 
L a  luz do rí snher llHti'e, 
y  ¿rt graciosa estrella 
D e amor la sigue, reluciente y  bellfi.

d .J  E x p o lx d ó n  6  cowauytactón.— Présenla es la figura an 

mismo pensamiento bajo distintos aspectos, para imprim irle 
con más fuerj^a en el ánimo. La expolición es con respecto 
al pensamiento lo que la  sinonimia con respecto á las ideas. 
En la Iliada de Homero:

¡Anciano! en todo la verdad <lijiate;
Pero Aquilea pretende súhre todos 
Los otros ser, á  iodos dom inarla.
Sobre todos mandar, y  come jefe 
D ictar leyes á  todos, y  so orgullo 
inflexible será......

e .¡  C om paración.— Consiste, en realzar un objeto, expre
sando formalmente sus relaciones de conveniencia ó discre
pancia con otro. A s í dice R ioja:

C mho lot r io i en velo* corrida 
S e  llevan h la mar, tal soy llevado 
A i último suspiro de mi vida.

f . )  y ínAV ím .— Por medio de esta figura se contraponen 

unas ideas á otras, unos pensamientos á otros y  prodacen 
en la elocución e l mismo efecto que e l claro-oscuro en ia 

pintura.



Del más hermoso cUvel,
Pom pa de un jard ín  ameno.
E l  ós^Ad saca veneno;
L a  ojicioaa ahfja, miel.

2 .* ) F ig u r a s  lógicas.— V T e d o m im  en ellas e l raciocinio y  
las empleamos principalmente en ]a prueba y  demostración 
de la verdad.

a . )  S en ten c ia .— Llámase así toda reflexión profunda y  lu 

minosa, cuya verdad está basada en e l raciocinio ó en la 
experiencia.

Cuando tiene la forma de consejo O regla de conducta, se llama m áxi' 
ma; cuando está tomada de otros autores, apoieg^na; y  cuando se re- 
viete d e  la forma popular y  anda en I)oca del vulgo, se Hama adagio 6 
r ^ r á n .— lOjemplofl:

Kl m ás áspero bien de la  Fortuna  
E s  no haberla tenido ves alguna.

S i  am ae la vida» economiza el tiempo; <jue de tiempo se 
compone la  vida.

L a  elocuencia, decía Páscal, es la  pintura del pensa* 
miento.

Jiln tate con buenos, serás uno d e ellos.

Ò.) E f i  fo n e m a .— YaS una sentencia en forma de exclama* 
ción, después de narrada, descrita ó probada una cosa.

Quintan A en su m sgnifíca oda «Al armamento tle las provincias es* 
paRolaé contra los franceses,» después de referir que la patria está in* 
vadida, que los franceses han trocado el hospedaje en horror, laarnls* 
tad en servidumbre» y  que la Europa sabe que es la fuerssa la única ley 
de aquellos pérfidos invasores, dice;

Pues bien, la  fuersa mande, ella decida;
Nadie incline á  osta gente fementida 
Por tem or pusilánime la  frente;
Qite nunca el alevoeo f u é  vaiiente.

c .)  D u b ita c ió n .— Consisle esla figura en manifestarnos 
dudosos de lo que debemos hacer ó decir:

¿Qué exam inaré primero? ¿de dónde partiré? ¿qoé au> 
xílio he de pedir ó  de quléu debo esperarlo? ¿de Jos dio* 
ses inmortales ó dol pueblo romano? (Cicbrók.)



7 e  —

i . )  C om unicación .— T iene lugar cuando el orador consul

ta á sus oyentes, contrarios ó jueces, sobre lo  que debe deli
berar; pero convencido de que no disienten de su parecer:

Aquí pido, joh jaecM ! ruestro consejo sobre lo que debo 
hftcer; pero el cDÍsmo silencio que guardáis me está di* 
cíendo que no será otro ruestro cousejo que el que po
dría darm e la necesidad. (Cicrrók.)

e .)  CoTicesión.— Consiste esta figura en prestar sencilla ó 
artificiosamente nuestro asentimiento á alguna cosa que á 

primera vista nos perjudica; pero dando á entender que, 
aun concediéndold, tenemos otros medios de defensa más 
seguros y  eficaces.

E l  oro, decís vosotros, alienta á  los ingenios, lo conce
do; m as...... jcuántos corasonse no corrompe antes!

/ . )  P r o le p íis  ó  a n t ic ip a c ió n .^ T ie n e  lugar cuando el es

critor ó e l orador previenen de antemano alguna objeción 
que pudiera hacerse contra lo  que se acaba de decir:

Dirás que muchas barcas, No m ires el ejemplo
Con e) favor en popa, D e las que van y  tornan:
Saliendo desdichadas Que á  mnchae h a perdido
Volvieron venturosas. L a  dicba de las otras.

g . )  SuÓ yeccién.— Se comete esta figura cuando se refiere 

y  subordina á una proposición generalmente interrogativa 

otra generalmente positiva, que es una respuesta, una ex 
plicación ó una consecuencia de la  primera. A s í dice C i

cerón:

¿K o  llamaríamos enemigo de la  repiiblíca á  aquel que 
violase sus leyes?— Pm«5 (ú  Uu  qitébrantaife.^iK Í qneme* 
nosprecia la  autoridad del Senado? — T ú  la oprimiste.—
¿Á l que fom enta las sedidones?— Pnes fú  la sex á fa sU .

h . )  C orrección.— i io s  valemos de esta figura cuando sus

tituimos una expresión á otra, por parecem os la primera 

demasiado enérgica, ó demasiado débil ó inexacta. Un ora
dor moderno, en alabanza de Descartes, dice:

¿Qoé honores le tributaron? ¿Qué estatuas le levantó la 
patria? P ero......¡qué houores n i qué estatuas! ¿Olvldamcrs



que se  trata de un hombre graade? hablemos m is  bien 
de persecuciones, de calum nias y  de envidias.

i . )  G r a d a d é n  ó  c l im a s ,— Consiste en expresar una serie 
de ideas ó pensamientos, guardando en su colocación una 
progresión ascendente 6 descendente. A s i dice Saavedra: 

<Focoa negocios vence el ímpetu, algunos la fnerza, mu
chos el sufrimiento« y casi todos la ras<̂ n ê  interés.» 

j . )  S u s ie n ia c ió n ,— Comélese esta figura cuando mante

niendo por algún tiempo suspensos los ánimos de los oyen
tes ó lectores, cerramos e l sentido del discarso con algún 
rasgo inesperado.

¿Quién piensas tú  que arrojó á  Horacio dei puente 
abajo, arm ado de todas arm as, en la  profundidad del rio 
Tíb er? ¿Qnién abrasó ei brazo y  la mano á  MucÍo?¿Qoién  
impelió i  Cursio á lanzarse en la  profunda sim a ardiente 
que apareció en la  mitad de Roma? ¿Quién entre los agüe
ros adversos que se le babian mostrado, hiso p asar el Ku* 
bicón á  César? ¿Quién barrenó los navios y  dejó en seco 
y  aislados los valerosos españoles guiados por Cortés en 
en  el Nuevo Mundo?......Todas estas y  otras grandes h a
zañas fueron obras de la fama, que ios m ortdes desean.

(C sa v a k t b s.)



L E C C IÓ N  17.

C o > ilÍn ú a  la  e x p l i c a c i ó n  d<  U i i  f i g u r a s  d e  p «n £ d rR l«n < o .— F ig u r a s  p a lp ite a s ; 

e x p re s a n  j  c u á l«$  s o n : o b t « s ia c Íó n ,  a d y o a td n ,  o p ta c ió n ,  d e p r e c a c ió n ,  c o n m i*  

n a c ió n ,  im p r e c a c ió n ,  e x e c r a c ió n ,  e tc .

3 .) F ig u r a s  paiéCicílS.— Son objeto de la sensibilidad ex
citada y  sir\*en para transmitir las emociones ti e l alma (1 ).

( i >  P a r a  q u e  s e  c o m p re n d a  c ó m o  e s ia s  d iv e r s a s  f ig u ra s  p a té t ic a s  s o n  la  e x p r e *  

s ió n  e n  e l  le n g u a je  d e  lo s  v a r io s  g r a d o s  y  a s p e c to s  q u e  l ie n e  l o d a  p a s ió n  en  su 

d e s a r r o l lo ,  o e s  p a re c e  c o n v e n ie n te  q u e  e s tu d ie m o s , p o r  m e d io  d e  p r o p ia  o b s e r r a *  

c ió o ,  ó  en  la s  o b ra s  m a es tra s  d e l  a r t e ,  u n a  p a s ió n  c u a lq u ie r a ,  y  n o ta r e m o s  c ó m o  

e l  le n g u a ie  d e  la  p e r s o n a  a p s s io n a d a c o n i ie n e  to d a s  e s ta s  fo rm a s  s u b lim e s  y  p a U *  

(ic a s .  L e a m o s ,  p o r  e j., e n  e l  l ib r o  I V  d e  ia  E n e id a  h s  a m o re s  d e  D id o .  L a  c é le b re  
r e in a  d e  C a r t a g o  s e  e n a m o ra  p e rd id a m e n te  d e  E n eas , p r in c ip e  t r o y a n o ,  d esp u és  

d e  o i r  d e  s u s  la b io s  l a  In te r e s a n te  h is t o r ia  d e  s u s  hazaña.'^ y  d e s v e n tu ra s . Á  lo s  

p o c o s  d ía s  le  o b s e q u ia  la  r e in a  c o n  u n a  c a c e r ía ;  c u a n d o  u n a  in e s p e ra d a , deshecK a  

to r m e n ta  o b l ig a  á  d e sb a n d a rs e  i  la  c o m it iv a ,  y  !a  r e in a  y  e l  b é r o e t r o y a n o  se ocu l*  

ta n  e n  u n a  g ru ta :  a l l í  a lu m b ra n  lo s  r e lá m p a g o s  s u s  a m o r e s  y  e l  c i e l o  s e  h ace  p a r *  

t i c ip e  d e l  c o n s e n t id o  e n la c e . N o  t r a n s m it e  e l  p o e ta  l o s  d iá lo g o s  e x p a n s iv o s  d e  los  

a m a n te s  en  e s to s  p r im e r o s  m o m e n to s  d e  la  p a s ió n  n a c ie n te  y  fa v o r e c id a ;  p e r o  en 

e l lo s  s e  e x p r e s a r ía n  d o ra d a s  i lu s io n e s  y  t i e r n o »  d e s e o s ^ o f  fa c i& n « « ; ,  lo s  ju ra m en *  
t o s  d e  a m o r e t e r n o ,  a te s t ig u a n d o  c o a  lo s  d io s e s , c o n  e l  c ic lo ,  c o n  e l  m a r  y  c o n  la  

t i e r r a  ío b le s ta e io n e s } ,  p r o m e t ie n d o  q u e  a n te s  d e  e x t in g u ir s e  l a  D a m a  q u e  lo s  d e *  

v o r a b a  o lv id a r ía n  la s e s ír e t la %  s u  c a r r e r a  ( im p o s ib le s } . ^ ^ t c o  s í n o s  r c ft c r e  e l 

p o e ta  q u e  lo s  d io s e s  c o n te m p la n  c o n  in d ig n a c ió n  a l  p r ín c ip e  d e  T r o y a  c a u t iv o  en 

lo s  b r a c o s  d e  la  r e in a  t i r ia ,  d a n d o  a l  o l v id o  la  g lo r io s a  e m p re s a  q u e  d e b ía  ) l e v a r  á  

c a b o .  O r d é n a n le  q u e  s a lg a  d e  C a r u g o .  E l  p r in c ip e  s e  p r e p a ra  p a ra  h u ir  y  a b a n *  

d o n a r  ¿  s u  a m a n te . L a  r e in a  p r e s ie n t e  e l d o lo :  in f lá m a s e  <le c ó le r a  en  e l  p r im e r  

m o m e n to ,  y  c o r r e  d e s o la d a  p o r  la  c iu d a d ,  c o n  la  f u r ia  d e  u n a  b a c a n te ; m a s  lu e g o  

s e  c a lm a  y  a p u ra  to d o s  lo s  tn ed  i o s  d e  r e t e n e r le .  P r im e r o  t ím id a ,  l lo r o s a ,  s u p l í «  
c a n te  y  d e r r ib a d a  á  la s  p la n ta s  d e  E n e a s , le  d i r i g e  la s  t ie rn a s  d e p re c ^ e io n s s  q u e  

p o n e  en  su s  la b io s  e l  in m o r ta l  p o e ta . S ie n d o  i ftú tH es  la s  s ú p lic a s  y  lo s  r u e g o s ,  e l 

a lm a  se le v a n ta  d e l  a b a t im ie n to , r e c o b r a  u n a  f ir m e z a  n a d a  c o m ú n  y  t o m a  u n a  a c -  

t i t u d  iu r io s a ;  y  v ie n e n  U s  c oA m in ac<on e5  i  im p r e c a c io n e s .  A s í  la  d e s d ic h a d a  n id o ,  

d e s p u é s  d e  h a b e r  s u p lic a d o  h u m ild e  á  su  a m a n te , v ie n d o  q u e  é s te  d e s o y e  su s  r u é *  

g o s .  le  la n z a  t e r r ib le s  c o A m lR ú C io n « ;  en  su  a n g u s t io s a  d e s e s p e ra c ió n . E n é r g ic a s  

e x c la m a c io n e s ,  c o n m o v e d o ra s  in t e r r o g a c io n e s  s a le n  d e l  p e c h o  h e r id o  d e  la  p r in 

cesa » a l v e r  d e  l o  a l t o d e  la s  a ta la y a s  b o g a r  c o n  v ie n t o  fa v o r a b le  la  R o ta  d e  lo s  t r o «  

y a n o s . A p o s t r o f a  m á s  a d e la n te  á  lo s  d io s e s ,  p id ie n d o  e l  c a s t ig o  d e l  c u lp a b le  con  

u n a  t r e m e n d a  im p recd c ic^A . U n a  fu n e s ta  p a s ió n  c o n t r a r ia d a  n o s  l l e v a  a l c o lm o  de 

la  d e s e s p e ra c ió n  y  e n to n c e s , ó  p e d im o s  a l  c ie lo  q u e  s o b re v e n g a n  s o b r e  n o s o t r o s  

m is m o s  to d a  c la s e  d e  d e s g ra c ia s  y  a u n  la  m u e r te  ( e x e c r a c io n e s } :  ó  b ie n  la  p a s ión  

p e r s is te n te  n o s  e x a lta  h as ta  e l  d e s v a r io ,  y  p r o n u n c ia m o s  T rases in t e r r u m p id a s  ó



a .)  Obtestación. —La usamos al afirmar ó negar con vehe

mencia una cosa, poniendo por testigo de la verdad que 
sustentamos, á los hombres, á las cosas inanimadas, á Dios, 
ele. Obtestación de Demóstenes queriendo justificar su con
ducta y  alentar á sus compatriotas, después d é la  desgracia

da bato lia  de Queronea:

¡No, coTTipâtieros, no! vosotros no habéis faltado: júrolo 
por los manes de aquellos p 'andee varones que pelearon 
por la  mismA causa en los llanos do Marathón, en Salami* 
n a y  delante de Platea!

b .)  Á dyna tóT i ó im p o sib le .— Cuando aseguramos que pri
mero que se verifique ó deje de verificarse un suceso, se 
trastornarán las leyes de la  naturaleza.

— ¿Hasm e de olvidar, D. Juan?
Antes, Ju lia , olvidarán  

L a s  estrellas su carrera!

( A l a r c ô k . )

c .)  O ptación.— Es la  man i testación de uu v ivo  deseo.

V'ayades con Dios el Conde
Y  con gracia de San  Gil:
Dios oe eche en vuestra suerte 
Á  ese Soldán paladín.

( K o u a k c r r o . )

d . )  D eprecación.— Cuando apelamos á las súplicas, y  aun 

á las lágrimas, para conseguir alguna cosa. Ta l es la de la 
reina D ido á Eneas:

in c o h e re n it fs  ^ ín fe r r t f^ c io n « ; ; »  ö  e x t r a ñ o s  s o l i l o q u io s  in s p ir a d o s  p o t  í a  m o o o m a >  

n is .  ó  e l  Im p e tu  d e  la  p a s ió n  n o s  h ace  p e rU e r  « I  o r d e n  ló g ic o  d e l  r a c io c í s lo  ( 

r o l o g ía a ) :  h a s ta  q u e  e l fu e g o  a rd í e m e  d e  la  p a s ió n  d c r o r a d o r a  e x t in g u e  ) a  m is e ra  
e x is te n c ia .  A lg u n a  v e z  l a  d e s e s p e ra c ió n  n o s  a r r a s t r a  s ú b ita m e n te  i  d a r n o s  c o n  

m a n o  p r o p ia  la  m u e r te .  T a l  f in  d ló  á s u  v id a  la  in fo r tu n a d a  r e in a  d e  C a r ta g o  { i ) .

E s to s  e je m p lo s  p u ed en  m u lt ip l ic a r s e  p o r  lo a  p r o fe s o r e s  p a ra  h a c e r  c o m p r e n d e r  
c ó m o  to d a s  e s ta s  fo rm a s  p a té t ic a s  d e l  e s t i lo  c o r r e s p o n d e n  ¿  la s  v a r ia s  fa s e s  y  

g r a d o s  d e  lo s  s e n t im ie n to s  d e  la s  p a s io n e s  y  d e  lo s  a fe c to s :  s ie n d o  u n a  m a n e ra  á 

la  v e t  <]e e s tu d ia r  a n a lít ic a m e n te  la s  p a s io n e s , q u e  t a m o  a t c e s i t a  c o n o c e r  e l  t s *  
c r i t o r ,  c o n o  a f irm a m o s  en  o t r o  lu g a r .

(>> L « «  M M lM c la M t ,  M e.. 4^
D M *, > M d i *  U vrS * M  d d  W iU .



¿Hoy6&? por estes lágrimas te roego,
Por estR mftno tuya que joe diste
(;Só1o aquesto, fly de m í, y a  me h a quedado!),
Por la fe  conyugal qxke pro n eU iU ,
P o r el dulce himeneo comenzado,
Y  al algún heneficio recibiste,
Y  s i fué con mi am or tu amor premiado,
M overle pueda á  compasión mi aceuto,
Pu6da mudar tu decretado intento!....

(Eneida, I V .— Trad. de V biwibco.)

e.J C onm inación .— Es el anuncio de terribles males. Sirva 
de ejemplo la que d ir ig e  á su femeutido amanie la misroa 
reina de Cartago:

Parte, parte, cruel; busca tu Italia  
Por medio de los piélagos ventosos;
Parte: yo  espero, si h a y  un dios, del justo  
Terrible vengador, que tu rastigo 
H allarás entre rígidos escollos.

(l¿neída, IV^.*-Traü. mencionada.)

/ . )  Im p reca c ió n ,— Arrebatados de la ira ó de la venganza, 
desearoos que sobrevengan desgracias á  alguno. A sí la des
pechada Dido las pide al c ielo  para su ingrato amante:

8i decretado 
Por el destino está q u e  el m ar d o  absorba 
A l fementido, súbito asaltado 
D e una nación belígera se mire;
D e su yulo  arrancado, errante vague 
D e clim a en clim a á  mendigar aaxilio,
Y  auxilio no halle, que á  los soyos ves 
Sin culpa perecer, etc......

(Eneids, lV .- - T r a d .  antedicha.)

g . )  E¡p€craeión.'—>‘E s  un v ivo  deseo de que sobrevenga 

algún m al á nosotros mismos.— Ta l es la que profiere la 
misma reisa  en e l principio del bello canto IV  de la Eneida:

M aa......¡antes, plegue i  Dioa, m il muertes muera;
L a  tierra ae abra, y  donde estoy me hunda;
Con fíero rayo Jú p iter me hier&,

Y  en el Erebo trist« m e confunda



Do siem pre jborror! do siem pre persevera 
Noche tenebrosísima y  profunda,
¡Oh santa Castidad! que yo  te ultraje»
Y  qué tu ity  qut^brante y  hom enaje......

(V klaSCO.— T rad. de la  Eneida, IV .)

Á  todds las anteriores figuras patéticas van casi siempre 

uaidas las siguientes» de las cuales depende el realce de la 
expresión:

h j  E x c la m a c ió n .— Es la expresión enérgica ds las fuer
tes conmociones del ánimo, es e l grito  de las pasiones. R e 
corre toda ia escala de los afectos: la alegría, e l dolor, la 
esperanza, la ira, la  admiración, e l desprecio, etc., por cuyo 
motivo se hermana perfectamente con las demáj> figuras pa
téticas. Dido desesperada exhala las siguientes, cuaudo \ e  
parli r las naves Iroyanas:

jOh Júpiter! ¿ee irá  e«e gran malvado?
«Mi reino h a de burlar ese extranjero?
Y  mi ejército al punto no Ae h a armado,
Y  no corre tras él mi pueblo entero?
¡Oh! no quede bajel que no sea echado
Á  pique, de su flota’  loe aceros
Blandid con ira! la  traió ^n  venguemoBi
Pronto! fuego! alzad velas! batid remos!
M as ¡ay, l)ldo ÍQÍelit! y  qué tardía
£ n  defenderte del Destino has sido!
Que le odiaras entonces convenía
Y  no haberle tu cetro asi ofrecido......
^Y esta es la fe del que á  ana dioses ama,
Y  en hombros salvó al padre de las llamas!!...

(Eneida, I V . — Trad. V rì âsco.;

i . )  Á p ó s íro /e .— S t  comete cuando dirigimos la palabra á 
un objeto, ya  sea animado ó inanimado. Así invoca Dido á 

los dioses:

¡Oh Sol, qne en lus eterna al mundo aclaras,
Y  tú, testigo de m is ansias, Juno!
Vengadoras Euném ide?, triforme
Hecate» á  cuyo honor los anclios trivios
Con ahullar melancólico resuenan*



£ n  i A nocturaa osean dad: vosotros 
Dio8«a también de Ja «^pirante KUna 
Todos oid, y  m is clamore»
PropidoB acoífed......

(Eneida, IV .)

j . )  InUTTogaci&n.— Por esta figura damos á ía frase el 
giro  inUrrogatÍTOf no para maBÍfestar nuestras dudas 6 
nuestra ignorancia de alguna cosa, sino para expresar lo 
afirmación con mayor vehemencia:

¿Qué se h ito  el rey don Juan?
¿1>08  infantes de Aragón  

Qué se hicieron?
¿Qué fué de tanto galán?
¿Qné fué de tanta invencii^n 

Como tnijeron?
(J. IkÍAKItlQVR.)

Ì . )  F t  d ia iog ism o .— Consiste en re ferir lexiualm enle los 
discursos que ponemos en boca de personas reales ó fin
gidas:

¿Qué harás tú  por la patria? Y  el soldado le respondí^: 
yo h  daré mi sangre; el magistrado» yo defenderé sus le* 
yes; el sacerdote, y o  velaré sus altares; el numeroso pue* 
b}o desde loe campos y  talleres grita: y o  m e dedicaré á 
cubrir sos necesidades p ú b licu .

m .)  In te rru p c iá ii é h istero log ía .— dos figuras supo
nen cierta perturbación del entendimiento, efecto de ia pa« 

sión que nos vence y  domina. La primera consiste en el 
tránsito rápido de unas ideas á otras, dejando incompleto el 
sentido gramatical de las frases empezadas y  no concluidas: 
La  h ú ie r o lo g ^  (locución prepóstera) invierte y  traslnaeca el 
orden lóg ico  de las ideas.

Don D iego.— \  ¿ i  quién debo cnipar? ¿ E s  olla la  delin
cuente, 6  su madre, 6  sos tías, ó yo ?... ^ b r e  quién,sobre 
quién ha de caer esta cólera, que por más que lo procuro 
no sé reprim ir?.., ¡L a  naturalesa )a hizo tan amable á  mis 

ojos!... ;Quéesperñnsas tan halagüeñas concebí! íQué fe* 
licidades me prom etía!... (Cielos!... ¿Yo ? .. ¡Rn qué eda<l 
tengo celos! etc.

(M oB A T ÍK .— £ /  S i de lát niña$, 111, 4 .^)



Q u é  s o n  T r o n o s .— F u n d a m e n to s  d «  Ío& t r o p o s .^ C á m o  s<  s u b d iv id e  e s u  $ '  < l i s e  

d e  ñ g u ffts  r t \ ó T i w . — T r o p o s  d t  á i c c i i n :  m e iA fo r9 .$ in ¿ c 4 o ^ u e  y  m «to Q Íre Ía .

c ,— Tropon.

Pasemos á ocuparnos de los tropos, considerados por a l
gunos como las únicas y  propias figuras retóricas, partiendo 
del principio que sólo deben considerarse como tales las  
¿ra?i3/ormacion€s del sentido natural de las palabras y  frases 
en correspondencia con transformaciones análogas en las 

ideas (1).
T ro p o . Esta palabra se deriva de la griega  trape, vuelta 

ó conversión. En efecto, e l tropo consiste en  v a r ia r  e l te n -  
tid o  p r im it iv o  de u n a  p a la b ra  ó de u n a  fra s e  p o r  e l de o irá  
id e a  ó p en sa m ien to  que tenga  con é l u n a  re lación  conocida por 
e l espíritu; (ve rb i v e l  se rm o n is  a  p r o p r ia  s ig n ific a tio M  in  
a lia m  cu m  v ir tu te  m u ta tio . Q u int.)

£ l  ¡undam e^úo  de los tropos estriba ea  cuanto dijimos al 
hablar en genera l del origen de las figuras retóricas. E l em

pleo de los tropos maitífiesla de una manera evidente la in> 
fluencia del espíritu y  de sus facultades (la  de la memoria, 
por ejem plo) en la acción de la fantasía. A l  imaginar las 
formas de lo  concebido y  al expresarlas, k  fantasia utiliza 
los tipos ya creados; encuentra relaciones entre las nuevas

< 0  E x c lu y e n  a lg u n o »  d e l  t r a ta d o  d e  la s  í ig u r s s  U t  «U g a n c x t u .  y  c A » i  (oda&  jas 

f i g u r a i  A i  ̂ « n M m i « n {o ;  i m p o i  á t  s t n t t n c t a  p o r  o p o s ic ió n  y  c a s  i t o d o s  ¿os 4 e  

s e n is n c ia  p o r  r f j í e x i ó n .  C o n s id e r a n  q u e  la  m a y o r  p a r te  d e  e$ ta s  f ig u ra s  s o n  s irr* 

p íe s  4 d o r n o s  d e  le n g u a je ;  y  la s  r e s ta n te s , esp res ioR C S  d e  a fe c t o s  d e l  á n im o , q u e  
d ic en  c o n v ie r t e n  lo s  r e t ó r ic o s  e n  ñ g u rá s »  o b e d e c ie o d o  á  U  p r e o c u p a e ió o  d e  c o a s i*  

d e r a r  Ia  p â la b râ  c o m o  m e r a  e x p r e s ió n  d e l  p e n s a m ie n to . N o s o t r o s  b e tn o s  c r e íd o  

n o  d e b e r  o m i t i r  e s ia  c la s tA c a c l^ n . p o r q u e  e s  la  ^ u e  s e  s ig u e  g e a e r a lm e o t e  e n t r e  

n o s o t r o s ;  p e r o  n o s  p a re c e  m e jo r  U  d e  M r .  ^ r o n ,  q u e  p r e s e o ia r «m o s  d e sp u és .



ideas y  aquellos tipos, descubre semejanzas entre estos dos 

términos, y  como la  palabra es expresión, se sirve de ella 
para expresar esta relación y  d ice resueltamente y  sin cu i
dar de la  relación lógica  entre Ío determinadamente especi
ficado por las palabras, sino buscando la expresión exacta 
de la emoción que le  embarga ó del concepto que le  domina: 
«A qu iles  fué un león ,» «e l cristal de las aguas,» « la  prima- 

i'era de la v id a ,» «aqu í se apagó aquel rayo de la guerra .» 
En suma: todos los tropos están fundados en la  asociadóti 
de la s  id$as.

Se subdividen los/f ropos en dos secciooes: tropos de d ic 
ción (i>erbi) y  tropos de sentencia (serTrwftis).

] / )  L o s  tropos de dicción, (traslaciones de sentido de las 
palabras), ó eslán fundados en la se fíte jan ta  de las ideas, ó 
en su c<me^ón, ó en su correlación  ó correspondencia. De 
aquí lastres clases de tropos de dicción llamadas m etáforas, 
sinécdoques y  M etonim ias.

a . )  M e tá fo ra  (vos griega*a¿ríw/<w2íw^.— Esle tropo con

siste en expresar una idea con el nombre de otra más cono
cida con la cual tiene sem ejanza  ó analogía: v .g r .  La  sober
bia es la  ra iií de lodos los vicios.

E s  eo el fondo la  m etáfora una comparación abreviada. Uno de 
nuestros poetas considera metafóricamente la vida como río que des
emboca eo el piélago de la  eternidad y  dice:

Nuestras vidas son los n os  
Que van i  dar e c  la  mar,

Que es el morir.

Otro de nuestros val«8 expresa la  niistua comparación; mas no va  
tácita, sino explícitamente*

Como ios ríos en veloz corrida 
8e llegan á  la  mar, tal soy llevado 
Á l  tiltimo suspiro de mi vida.

Los reloricos establecen cuatro variedades en !a metáfora:
1 . '  De \o animado por lo animado:— tiene entrafiHB de tigrí.
2.* De lo inanimado por lo inanimado;— labios de coral.
Z.* T>&]o inanimado por lo animado:— tila, el azoU  do Diox.



4,^ De lo animado por lo inanimado;— gu¿an4 roedor de la  con* 
ciencia.

h .)  S i f t é c d o ^  (vo z  ^úe^á .^^em pre^isió> i) . — Pues por me
dio de esta ñgura se hace comprender al eatendimiento, y a  
m ds, y a  M enos, de lo  que significa la palabra en su sentido 
recio: es decir, que se designa un objeto xjon el nombre de 

otro con el que tiene una relación de c o e x is ie m a :  (e l lodo 
por la parte y  al contrario).

Se distinguen ocho especies de sinécdoques:

Del toáo por la parte:— resplandecían lag picai-
2.* De la  parte por el todo; ̂ llegaro n  cien vekts al puerto.
5 . '  D e ia m ateria por la obra;— desenvainó el acero.
i *  Del género por la eepode;— ¿o« m or fales eerán liamadoa ¿ ju ic io
5.* De la ospecio por et jtfénero:— suda para imanar el pan.
6.* D é la  especie por el iiidivíduo:*^amo á  la  V tV ^ fn ,— adcniru al 

divino inaesíro: (anlonomasias).
7.* Del individuo por la especie:— un Mccenae, un Zoüo, un A ris

tarco, un Creso, etc.
8>  De lo abstracto pov lo concreto:*>/ayut>en^}(d es voluble.

c .)  M e to n im ia  (d e l g T íe g o ^ ^ ír a n s n o m im M iJ .— E s  un 

Iropo por el cual se da á un objeto el nombre de otro del 
cual dépeTuiió para existir, ó en cuya existencia influyó.

Las variedades de la metonimia que eslaj)]ecea los retóri
cos, son las siguientes:

1.*  De ia causa por el efecto;—vive de sus liaciend<u.
2>  Del efecto por la causa:— oros » »  consolación, vH  aUgria.
3 .»  Del anti^edente por el consiguiente: aqu) fué Troya.
4.^  Del consiguiente por el antecedente:— los grane)t)S re bogaron.

De! autor por sus o b r a e ;-le o  á  Cervantes.
6>  Del continente por el contenido:— ae bebió unas copas.
7.* Del signo por la cosa eigniñcada;— la lu d ia  entre la cru t y  h  

media luna-
Del lugar por la  cosa que «le él proc^ede:— el Je re z  y  el Málaga 

son exquisitos.
9.“ Del instrumento por el que lo maneja — Rafael fué el primar 

pw ccl  de su ép(>ca.
1Û. E l patrón 6 dueño de un lugar por el lagar m inno:— fu<̂  á raie a 

a St7H Pedro  y  después entró eu el Áyu »íanuen io.



C o n t in ú a  t i  « s t u d io  à e  lo s  7 r o ^ o 5 .— T r o p o s  d «  s c n l«n c is '.  c ó m o  s e  s u b d iv id e n .—  

T r o p o s  d e  s e m e n c ia  fu n d a d o s  e n  la  s e m e ja n za : a le g o r ía ,  a le g o r is m o ,  p r o s o -  

po i>eya . - ^ T r o p o s  d e  s e n te n c ia  p o r  o p o s ie iO n : p r e t e r ic ió n »  p e r m is ió n ,  ir o n ía .

Trapos de s e n le i ic ia .^ Y é  Leiuos dicho qúc consti
tuyen estos tropos ciertas locuciones ó frases que encierran 
dos sentidos: uno literal y  otro intelectual, es decir: e l que 
presenta la frase tomada eu sentido recto (a l pie de la letra), 
y  e l que descubre e l espíritu prescindiendo del (enor lile  ral, 

ya por el enlace do las ideas, por e l tono de la voz ó por los 
circunstancias dei escrito.

Atendiendo á que las relaciones entre e l sentido literal y 
e l intelectual se fundan unas veces en la t e m j a m a ,  otras 
en la  oposición ó coiUraposición, y  otras, finalmente, recono
cen diversas causas que no pueden referirse á un principio 
ge o eral, subdividiremos los ti‘o¡>os de sentencia e a tres sec
ciones:— 1.* tropos de sentencia por semejanzaj— 2.® por 

oposición;— 3 /  por reflexión.

1. ' ) — t o s  tropos d e  sen tencift /u itd a d o s e/t la  s $ m ja n u t  son 

los siguientes:
a .)  A U g o r id .— Es este Iropo uua meláfora coutiiuiado ©u 

una misma frase ó cláusula, por la que se da á un objeto qI 
nombre de otro, semejante á él, y  se continua uplicando al 
segundo lo que parece convenir ai primero. >Vay Luis de 
León, en su oda A  ia  A scensión , empieza dando el nombre 

de p a s to r  á  Cristo y  continua alegóricamente diciendo:

Y  dejas, P a íto r  twiito,
Tu greij en eaie valU  liondo, obc»iv 
Con soledad y  llanto,
Y  tú , rompiendo el puro 
Aíre, t© V»» al inmortal ««gurot



• 'vy .'^,1

l . )  Se distingue de la alegoría en que nna

parte de h  frase conserva e l sentido literal y  otra sufre la 
traslación de sentido.

L a $  raioes fton el pueblo,
E l  tronco e) rey: coofliderA 
Que de ía$ raicee nacn 
E l  árhol toda su faersa.

(Poenia persa.)

Algunas veces una composición ontera tiene un fíentido alegóríoo: 
como <La D ivina Comedia» de! Dante, la  oda de lioraciot /Oh navi¿! 
r^et'ent etc., la de) m aeetm L u is  de León < L a  vida del C ielo .> 
Lo»  enigmas, parábolas y  apólogos non composicionea enteramente 
alegóricas.

€ .)  P ersonificación (yp ro so p o p eya .-  Consiste este tropo en 

atribuir sentimiento, acción y  aun palabra, á seres inani
mados, reales ó ideales.

Cuatro son los grados de este tropo: I.'" cuando simple

mente se da á objetos incorpóreos ó inanimados epítetos que 
convienen sólo á los corpóreos ó animados: ¡a p e sa d a  vejez; 
— 2.^ cuando se les introduce obrando como si tuvieran iii- 

teligencia. A s i dice R ioja:

« L a  codicia en lae manos de ia suerte 
S e  Utma al mar; la  ira  á la s  espadas
Y  U  ambición $e He de la  muerte.»

3.® Guando se les dirige la palabra como si pudieran en
tendernos.

Calm a un momento tus soberbias ondas,
Océano inmortal) y  no ¿  mi acento
Con eco turbulento
Desde tu seno Hquido respondas.

(QtnvTAífA.)

4.^ y  último. Cuando se les introduce á ellos mismos ha

blando, que es el esfuerzo supremo de la imaginación: asi 
lo  vemos en toda « L a  P ro /e c ia  d e l T a jo » , de F ray  Lu is de 
León.



—  —

2 / ) — Tropos de sentencia p o r  oposición, son loe siguientes: 
a ). Consiste este tropo en fingir que pasa

mos por alto lo mismo que estamos diciendo claram ente, y  
á veces con más energía. Cervantes, hablando de los estu
diantes de su época, dice:

<No quiero llegAr áotr»s menadeodaa, convieGé ¿ ea* 
ber¡ áe la falta lie cainitas y no sobra de zapatos, )a va* 
riedad y poco pelo del restido, ni aquel agitarse de puro 
guBto cuando la saerte lea depara a(gün banquete.»

b.J P erm isión .— Se comete este tropo cuando damos l i 
cencia á otro^ á impulsos dcl despecho, para que haga 
aqueUo mismo que nos contraría y  de que nos quejamos:

Segad esta garganta 
Siempre sedienta de la sangre vuestra;
Que no temó la cnnerte ni me espanta 
Vuestra amenaza y rigurosa muestra

c.) Inynidt. — Consiste en decir en toDo de burla, y  á  veces 
impelidos por la ira ó la  desesperación, todo lo contrario de 
lo que expresa la letra.

Toma e) nombre de antífrati» cuando ee da á un objeto el nombre 
de otro de cualidades contrarias; v. gr.; pelón a) que n6 tiene pelo;— 
(tíUismo f> urbanidad cuaudo «s- una alabanza delicada bet>ha con apa* 
rienciaa de reconvención 6 Titupario.

Voiture escribió a l  famoso Condé:

«Que la gente eetaba incomodada de ver que un joven 
y novel capitán hubiese tenido tan poco respíto á gene* 
ralee antiguos llenos de canaa, tomándoles tactoa cafio* 
nea y  haciéndoles huir vergonzosamente. »



LE C C IÓ N  20.

C onc¿w £<ó» d e l  f i l u d i ó  d e  lo s  T r o p o s .— T r ^ p o i  4 e  s e n ic a c ia  p o r  r « f l e x Í ó o :  l i t o t e ,  

A lu s ió n , m e ta le p s i5 , r e t ic e n c ia  y  p a r a d o ]a ,~ C Ia s ir ic a c ió n  d e  laa  l íg u ra s  re tó 

r ic a s ,  q u e  p r e p o n e  e l  r e t ó r i c o  m o d e r n o  M r .  B A io n .^ ^ r e c e p i í v a  r e fe r e n t e  a l 
u s o  d e l  le n g u a je  f ig u ra d o ,

3.*— T ropos de sen tenc ia  p o r  re fle idón: Son los siguientes:
a .)  f f i p è r b o l e , en exagerar las cosas, aumen

tándolas ó dism ianjéndolas de uu modo extraordinario. A s í 
decimos:

H uye de su somÍ»v.—M ás ligero que el viento.—Comerié 
los codos de  hambre.

b .)  L iío ie  ó flíesíwciíín.— Consiste en rebajar artificiosa
mente las cualidades de un objeto diciendo en forma nega* 

Uva lo  ménos, para que se entienda aíirmativameDte lo más. 
Jo velia  nos le  llama e l lengua je  d e  la  m odestia . La sabida 
frase de Cornei lie:

<No os aborrezco» vals tanto como <Y o  oaaroo.>

c .)  Á h ts ió n .— Es la referencia á algún objeto ó á algún 
hecho que se supone conocido por e l oyente ó lector. Así 
dice Cervantes, a h td ien d o  á la  estrella de los magos:

•  V ió  D . Quijote no lejos del camino ona venta, qoe fué 
como ai viera una estrella q u s á  los portales, si no á  loe 
alcásaree de su redención le encaminaba. >

d . )  M e ta le p s k .— Consiste este tropo eu tomar e l antece
dente por e l consiguiente ó en dar á comprender una cosa 

por medio de otra que le  precede, le  acompaña ó le  sigue. 
Se diferencia de la metonimia, en que en ésta el tropo con
siste en una palabra y  en la melalepsis en toda una frase. 

Kn e l último de los siguientes versos de Calderón hay una 
melalepsis: ........ .



No^tft miro porque es fuersa,
Fj ì  p m a  tan rigurosa,
Que no m ire tu hermosura 
Qififn ha de miì'ar (u honra,

e .)  /ie iic e n c ia .— Consiste en om itir lo que facilmente su
plirá el lec lo r ó e l audilorio, atendidas las circunstancias 
del autor, de su obra y  del público:

lU y ,— Puen decidme,
Pai'a tantas provencionea,
Gutierre, ¿qué es lo que viste?
O uiierre.— Nada, que hombres romo yo 

ven: Uaatn que imaginen,
Que soapochen, que prevengan.
Que recelen, que adivínen,
Q ue... no sé como lo díga:
Que no hay vos que signíñque 
Una cosa que aun no sea 
Un átomo indivisible.

(Cai.derók,}

/ . )  P a ra d o ja , a n tilo g ia  6 en d ia s is ,— Tiene lugar esle tro
po cuando presentamos reunidas ideas al parecer inconci
liables ó contradictorias. A s í dice Fr. Lu is de León:

¿Qué vale t i  no tocado 
Tesoro, si Interrumpe el dul<*e sueíio
Y  <lcja en su riqueza pci/re al dueHo?

C lasificación de la s  figuras re tóricas p ro p u esta s  p o r  el 
p re ce p tis ta  m oderno M r .  B a ró n .

Kl docto profesor M r. liaron, bajo el principio de que en  las don* 
ñ a s  de croación humana y  que no tienen por objeto la naturaleza real, 
lo esencial es apoderarse cíe! fondo de las ideas, establece que en ves 
de preocuparnos del elemento del discurso, palabra, pensamiento, giro 
<V construcción que afectan las figuras, penetremos en su esencia mis
m a y  atendam os al fin que se proponen y  á  los medios que omplean 
para conseguirlo.

Este retórico bácenos observar que todos es tán  d e s tin a 
d a s  d  d a r  a l  lengua je  energia , elegancia , var iedad , in terés , y



F

qu6 para conseguirlo se m le n  de los m edios siguientes:

a .)  R elac ionan  dos ideas ó p en sa m ien lo sp a ra  que se p e r c ú  
ba m ejor s u  skmbjamza o oposic ión :— á la  prim era clase 

pertenecen  todas las form as de la  com paración (tropos)', m e

táfora, m etoiiim io, s inécdoque, a legoría , alusión, h ipérbole, 

lito te , m etalepsis, prosopopeya, e tc .;— á la  segunda ia  aniU  
tesis, la  iron ía , la  correcc ión , la  preteric ión , etc.

b .)  O d e se n m e lte n  ó abrevian  la  expresión  d e  las ideas: se 
desenvuelven por medio de las variedades de la amplifica* 

ción, perífrasis, sinonimia, gradación, repetición (formas 
todas p leonásticas ) ; — se abrevia la expresión por la  disjun

ción, silepsis, e le. (form as e líp tic a s) .
c.J Ó cam bian  la s  /o rm a s  de los p e jm m e n to s .  es decir, 

que sustituyen á la enunciación simple y  regular la in le- 
rrogación, la exclamación, e l apòstrofe, la reticencia... etc.

Se podrían, por consiguiente, re ferir todas las íjguras re
tóricas á una de estas cinco categorías:

l . )  T ropos. — 2 .) Á n iíie s is ,
3 .) P l e o n a m o . ^ ^ . )  E lip s is .

5.)
M u ta c ió n  ó inversión .

P i'ecep tiva  releretU e a l  liso de la s  fig u ra s  retóricas.

De las reglas para e l buen uso de los tropos, unas son ge- 

nerales á todos y  otras especiales á cada clase de los mismos.
Por pun to general se ha de evitar que las expresiones ó fra

ses tropológlcas sean forzadas, importunas y  triviales; procu* 
rando, por lo  tanto, con lodo esmero la naturalidad, la con
ven iencia y  la elegancia en el empleo de las mismas.

Y  por lo  que respecta é cada tropo en particular, es nece
sario cuidar que las metonimias y  sinécdoques estén auto- 
r ila d a s  p o r  e l uso y  que las metáforas sean claras, exactas 
y  nobles. L o  relativamente preceptuado á metonimias y  si* 
nécdoques es de mucha importancia, sobre lodo, para evitar 

errores cuando traducimos de una lengua á otra.



L o s romanos ieci&n cien pop<ig 6 cím quillas, pct cim naves; en 
on6Stro idiom a expresam os esta sisécdoqae diáecd o: c i^  velas, sin 
duda porque consideramos en el buqae la  cualidad del movimiento; si 
nos refiriéremos á  otra propiedad, tal ve2  podríamos expresar la nave  
por la parte de la  misma que ta ñ e ra  m ás relación con esta otra cuali* 
dad: asi, si qneremos m anifestar que nuestras naves frecnentan mncbo 
los m ares d e Am érica, podremos decir: <Lo9 mares de América tienen 
bien conocidas las quillas españolas.* Teniendo presente lo que hemos 
preceptuado respecto á  las metáforas, será vicioso decir: < estaba sumer
gido en las cavernas del erimm;>— <las sehm ton las catedrales de la 
naturaUza;>~<las moniaiías son verrugas de la tierra,> etc, L a  litera
tura oriental sem ítica las tiene exageradas y  defectuosas^ eo sus es* 
critos todo son colinas que saltan, estrellas que se ponen convnlsas de 
júbilo, etc.: las prodiga, en una palabra, sin arte n i mesnra.

La Preceptiva formulada para e l uso de los tropos de dic
ción, es la  misma que debe tenerse presente para e l empleo 
de los de sentencia, debiendo cuidarse, sobre todo, que su 

uso sea motivado,— que no se prodiguen las hipérboles,—  
y  que las ironías se empleen con suma prudencia.

T odas las demás reglas que se encuentran am plia y  extensamente 
expuestas en  las retóricas, paeden comprenderse en las y á  consigna' 
das al hablar de las condiciones esenciales de la buena expresión lite
raria. Y  lo mismo decimos respecto al uso de las ñguras de palabra y 
de pensamiento: que sean espontáneas, oportunas, motivadas, que se  
hallen autorizadas por escritores de nota; y ,  en una palabra, como aca* 
bam os de decir de los tropos, que no perjudiquen á  ninguna de las 
condiciones que pide la  buena elocución.
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C o n d ic ío n t s  a e c td e n ía í t s  4 4  la  t i o c i t c i ó n . —  T t o r U t  d 4 l S i f U o :  $ti d e A o íc id n .^  
C lu l f í c a c io n e s  d e i  E s i l l o .— I^ re c ep i i v a  r e fe r e n t e  a l  £ < t i l o .

c .) Cojtdiciones accidentales de la, expresión liierarút: 
Teoría  del E stilo .

S e g ú n  h a  p o d id o  y a  n o ia r s e , n o s o tr o s  c re e m o s  e n c o n t r a r  e o  la  o b r a  

H t^ r a r ía  to d a s  la e  p r o p ío d a d e s  fo n d a m e c t a le s  d e  J c a  e er«6; K0KMCXAf 

roBH A T  ExieTBN CiA.'—C o n s id e r a d o s  e a  lo s  c a p ítu lo s  p r e c e d e n te s  c u á le s  

0o n  lo s  e le m e n to s  aenciáleé  q u e  e n t r a n  « n  t o d a  p r o d u c c ió n  lite r a r ia , 7  

e x p u e s t a s  lu e g o  Is s  c o n d ic io n e s  p r in c ip a le s , q n e  c o n s titu y e n  e l t ip o  

fu n d sn ji^ n ta l d e  la  b u e n a  e lo c u c ió n  (b sb k cia  y  pobm a d e  ia  o b ra },—*p ro -  

c e d e  q u e  c o o s id e r e m o s  a h o r a  a q u e ll s s  c o n d ic io n e s  a c c id e n U le s  j  v a 

r ia b l e s  q u e  d a n  o r ig in a lid a d , c a r á c t e r  ( s x is t b v c ia  {NDIVIDOal) á  c u s)*  

q u ie r  o b r a  l ite r a r ia , p a r tic u la r m e n te  c o n s id e r a d a .

C o n t r ib u y e n  á  d a t  o r ig in a lid a d , c a r á c t e r  in d iv id u a l á l a  o b r a : p o r  u n  

la d o  e l a r t i s t a  (e scrito r), p o r  o t r o  e l a rte »  y  a d e m á s  l a  é p o c a , la  n ació *  

n a lid a d , l a  e s c u e la  d e l e s c r it o r  y  o t r a s  v a r ia s  c ir c u n s ta n c ia s .

E l carácter individual, la íísoDomía particular y  propia 

que visib lem eale predomina en leda obra nueva y  original, 
consliluye lo  que se llama s u  esHlo ( g e m s  oraéion is, /o rm a  
d icen d i) .

L o s  r o m a n o s  s o lía n  e s c r ib ir  s o b r e  u n a s  t a b lit a s  c u b ie r t a s  d e  c e r a ,  

c o n  u n  in s tr u m e n to  a g u d o  i>or u n  la d o  p a r a  t r a s s r  la s  le t r a s , y  a p la *  

n a d o  p o r  e l  o tr o  p a r a  b o r r a r la s . Á  e s t e  in str u m e n to  ó  p u n z ó n  lla m a *  

b a n  stylus, eatih, y  f ig u r a d a m e n te  s e  d ió  m á s  a d e la n te  e s t e  n o m b r e  a) 

p r o c e d im ie n to  p a r t ic u la r  y  p r o p io  d e  c a d a  e s c r it o r  p a r a  e x p r e s a r  s u s  

i d e a s  (á  su »tañera de escribir); y  m á s  a m p lia m e n te  a l  m o d o  p e c u lia r  

d e  e ?:p reB )ó n  d e  c a d a  s ig lo , p u e b lo , naci<Sn ó  e s c u e la , e t c . ; ~ a l  to n o  

p a r t ic u la r  q u e  e l  a r t e  im p o n e  á  lo s  g é n e r o s  lite ra rio s^  y  a u n  á l a  d i  ver* 

s id a d  d e  a s u n t o  d e n tr o  d e  u n  m is m o  g é n e r o ;— y  p o r  ú ltim o , s i  a sp e e *  

t o  q u e  d a n  á  l a  e x p r e s ió n  li t e r a r ia  l a  e s t r u c tu r a  d e  l a  fr a s e , la  o rn a *  

m e n ta c ió n  d e  l a  m is m a , e tc .

L a s  p a la b r a s ,  expresión, elocución y  estUo so n  té r m in o s  q u e  s e  to m a n



por algunos indletintaioente y  en loa cuales existe bien m arcada dife* 
rencia: ea la  to?> genérica: el f^ríto, el llanto, e) g:esto, lo m is
mo que )a palabra ó la  eaoritura son )a expresión de la  idea 6  á e  on 
sentimiento;— ¿a locucián ó elocución ea la expresión literaria, en g:ene- 
ral;— e$tÜQ (en arm onía con eJ aentido etimológico de Is palabra) 6S 
la  expresión literaria individitai.

E n  efecto, el estilo depende principalmente de las condiciones eape* 
eia lee del artista; de au tern paramento) de aa corazón, de ao cap(ritu, 
de BU guato. Luego, inñoyen ostensiblemente en el artista, y  consi' 
guientemente en su estilo, el espíritu de eu país y  de au época y  la 
naturaleza miema del aaunto. Pero aiempre reanlta que, ante todo, en 
la  obra está caracterisado au autor: <el estiló es el hombre. *

ClasificadoTies d e l  esHIo.

Atendiendo á la  fisonomía particular que cada escritor (y  

más ampliamente cada escuela, cada pueblo, cada naciona
lidad, cada raza) imprime á su expresión literaria, el estilo 
recibe las siguíeDtes denominaciones:

Llámase hom érico, p in d à r ic o , ciceroniano, cervantino , etc., 
de los nombres de los escritores: pues, aunque el género y  

e l asunto imponen al autor determinadas condiciones, to
davía dentro de ellas le  queda ancho campo donde poder 
desenvolver sus facultades con entera independencia, donde 
poder manifestar su personalidad y  o r ig in a lid a d . Poseer es

tilo original es e l sello distintivo de los grandes genios, 
hasta e l puuto de que sólo é ellos pertenece e l envidiable 
priv ileg io  de enriquecer su lengua patria, y  aun de trazar 
nuevos rumbos á la expresión literaria del pensamiento.

Como el autor se produce en la obra, no sólo según ca
rácter, sino influido p o r la  educación ó escuela recibida, 
por su pueblo y  por su época, do aquí es que, además del 

estilo individual, hay que distinguir e l propio de cada uno 
de estos elementos influyentes en la producción científica 

ó literaria: así se dice es tilo  clásico ó rom ánU co;— e s ilio  lacó
nico, rodio. Ático, p ro ven za l, a francesado , etc .;— estilo orien’ 
ta l, la tin o , germ án ico , e tc .;— estilo a n tiguo , estilo sig lo  
X V L  etc ., etc.
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Hemos dicho que cada género literario reclama maneras 

propias de expresión, eslilo propio: asi, pues, e l estilo reci
be las denominaciones á e  poético , oraiorio , didáctico , épico, 
elegiaco, ep isto la r, e le ., etc.

O irás diversas clasificaciones se vienen haciendo por los 
retóricos y  los críticos d é los  diversos géneros de estilo: a.) 

— a tend iendo  d  la  es tru c tu ra  de la  /ra s e  se denomina el es
tilo cortado y  p eriód ico , según que en el escrito predominan 
las cMusulos cortas y  sueltas ó las largas periódicas; b .)—  
a tend iendo  à  la  o m a m en ta c ió n , se divide e l eslilo en florido, 
severo y  arm ónico: según que predominen en él las galas del 
lenguaje, las imágenes y  expresiones figuradas; ó que por 
e l contrario predomine e l elemento ideal y  racional sobre el 
fantàstico ó que se encuentren equilibrados ambos. En 
cada género literario, y  aun en cada pasaje de una obra, se 

encuentra empleado e l eslilo más aprópíado al asunto, de 
entre los varios qne acabamos de enumerar.

T odavía, además Og la» mdticionaüas, se hsn  distinguido p or'los re* 
tórícos otra roultitud de clasifìcadones, ó por m ejor decir, denomina
ciones técnicas del ostilo, qua «atán adm itidas y  sancionadas por la 
«rrítica; pero todaa ellas pueden reducirse á  las expuestas, porque todas 
las demás ealificaciones, qne se han dado, filndanso asimismo en laclase  
do pensamientos, sentimientos y  afectos qne campean en el eacrito y 
en la m anera de expres&rlos. L a s  solas denominaciones de estilo 
pdHQ, ifneülo, suhlwie, abundanU, ccnciso, nohU, fam ü ia r, enérgico, jo »  

coso, humorístico, vehemfntí, svavf, duro, íempiado, Jlojo, ele,, etc., ex* 
plican suncíentemente el tono ó  elemento predominante del escrito, á 
que se atiende para la califícación.

T odas las variedades del estilo las redncían los autiguos á  la  división, 
adm itida por mucho tiempo en las escuelas, de ís t ih  sencillo 6 tenue, 
medio ó templado y  grave ó  (1). Cicerón ó Quintiliano le disiden

n )  S e  f l i r ib u y e  i  D io n is io  d «  U a l ic a r n a s o  la  d i? is ió n  d e l  e « t ü o  en  f i o -

r i d o  y  m e d i » .  P e r o  n a j a  d e  e s t o  h a b la  e l e s o r i i o r  g r ie g o .  L n  su  t r a ta d o  s o b r e  la  

R h c u e n c ia  < tt 'D t m ó s i t n t i  s e  e n c u e n tra  e l  ú n ic o  p a s a je  d o n d e  a l  p a r e c e r  e s ta b le -  

c e  d is i in c io n e s  d e  e s ie  ¿ e n e r o .  j P e r o q u ^  e s  l o q u e  d ic e ? : n o  q u e  h a y a  u n  e s t i lo  
a u s t e r o ,  o t r o  d e r id o ,  y  o t r o  m e d io ;  s in o  q u e  la  d ic c ió n  { U x i s ) á t  T u c id id e s  es 

J lo r iá a .^ i i t t f ^ i e n G i l lQ  la  d e  L is ia s  y  la  d e  IS ó c ra te s  6  p o r  d e c i r lo  a s i,c o o 3 «  

p u es ta  d e  u n a  y  o i r a .  (L o m o  s e  v e ,  D io n is io  d e  IJ a U ca rn a so  h ace  en  e s te  p a sa je  la  

c r ic ic a d e  lo s  s s c r i t o r e s  q u e  m e n c io n a , p e r o  o o  cb iabJece  g e n e r a l id a d e s d e r e tó r ie a ,



ile este modo, propODÍeodo el orador rom aao como modelo de estilo 
iencilló (sÍQ ornato, artificio ni pretensiones) su discuri^o en defensa de 

como ejem plo de estilo medio ó templado (elegante» es decir, 
con adomoe acogidos, pero ain profnaión) la  or*dón  pro Uge M anU ia; 
— y  como modelo de estilo sublimi (enérgico, vehemente, magnífico« 
altísono, etc.} eu defensa de B abirio. Tanto Cicerón como Quintiliano 
sabían bien que en toda obra d e algona extensión no pueden menos 
de combinarse estos tres ^ n e r o a  deeaCilo ?  que entre estos tipos fun* 
damentaiefl median distintas é  ínapreciAblea gradaciones (intervaiUt), 
como sucede en la ro s*  d e Jos Tientos.

P recep tiva  re /eren te  a l  es tilo .

La primera ambición del escritor debe ser la siguiente: 
tener un es tilo  p ro p io .

Como que para conseguir estilo propio, necesita el escritor ante todo, 
dotes naturales, talento, genio; es evidente que, b ^ o  este punto de 
vista, toda tooria es superñua; m as no asi por lo que respecta al auxi
lio qne el arte puede prestar en la  formación del estilo.

Veamos, pues, cual es la preceptiva en este punió.

Dada la  relación intima que existe entre e l pensamiento 
y  la  expresión, es seguro que e l m ejor método para tener 
uu estilo, consiste en preocuparnos m á s de lo que teneim s  
que d ec ir  que de l<t m a n era  como hem os de expresarlo: es de
cir, más de la invención que de la elocución.

£ n  este particular están conformes todos los grandes preceptístas. 
Dioniaio de Halicarnaso, en su Ju icio  I»6craU9, dice: <la palabra  
debe obedecer al pcnsamienU y n c e l  pe*¿am im to á la palabra; fMa e» una 
U y  dt la  nafuraleta.> Tpn r«s verba rapiunt, dice Cicerón; y  Horado;

Verbaquc provisam rem non invita sequcntur, 

y  lo mismo han venido á  afirm ar AíonUtigne, FcncU n, W iikmain, y  
otrofl muchos preceptista« y  críticos modernos.

(V 4 » $ «  ¿ V r .  'B a r o n ;  d t  ia  T i k i t o r i q u t ,  p á g .  i 0 ? . )— E s x t  d is t in g u id o  p r e c e p t is t «  

c r e e  q u e  « I  e s t i lo  n o  p u e d «  d i v i d i r « «  e o  c a te g o r ía s ,  a te n d ie n d o  i  la  n a tu ra le z a  de 

Ï0 9  d iv e r s o s  a su n to s , n t  i  l a s  c o n d ic io n e s  o b je t iv a s  d «  la  p r o d u c c ió n  l i t e r a r ia ,  

» t n o  & Is s  s u b je t iv a s . « L e  s t y le  « s i  c e  q u e  l 'o o  n o m m e , d a o s  le s  a r ts  la  m a n ié r t ,  

i t / a i r e ,  d o n n e  au  p e i i i t r e  « t  a u  s c u lp te u r  s o n  c a c h f l ,  c e  q u i le  d is t in g u e  

d e s  a u t r e s ,  e t  c o n s t itu e  s o n  o r i g in a l i t é . »  C r e e  q u e  l e s  d e m is  g é n e r o s  d e  e s t i lo  de* 

b e o  l la m a r s «  fo n o s , e s  d e c i r , c o o v e n ie n c ia s d e l  « s t i l o e o n  la i ia t u r a le s a d é l  a s u a to .



Es también cosa manifiesta y  comprobada por la  eipe*^ 
riencia cuánto puede aprovechar en la consecución de mi 

buen estilo ¡a iimtac%6% de los modelos clásicos.

B s  claro que la  eola imitacjón es itiBuñciento; que d o  puede d ar con* 
íUciones intelectunles á  quien no las tiene; pero una iniiU dón aforlu* 
nada es el primer paso eo la  carrera. S in  embargo, es necesario hoir 
de la imitación aerTl], que se contenta con seguir eternam enU las huc* 
])as dcl maestro sin la  ambición de igualarle ó de superarle: quien asi 
copie form ará parte del eadavo rebaño de imitadores (oh 
ifrvu m  ptcuéO  de que se burlaba con tan gracioso donaire el satírico 
latino. L a  im itación que aquí se recomienda no se quiere que s^a un 
minucioso calco; sino una gimnáRtica« una lucha con el modelo que noe 
hemon propuesto, en la que debemos aspirai*, cuando hayam os adqui* 
rido. destreza, y  sí fuere posible^ á la palma del vencimiento.

Para concluir: recomendamos ó los jóvenes escritores, 
con el gran jnaeslro Qüintiliano, que compongan con de- 
teoción : describiendo de p r is a ,  n unca  se logrará  escrib ir  bien; 
escrib iendo bien  se llegará  a  e s a ib ir  con fa c il id a d  y  p r o n t i 
tu d ;» — y  con el esmerado poeta Horacio les recomendamos 
que lim en, que corrijan mucho cuando escriban f s ^ e  síy~  
lu m  vería s).

Otra multitud de reglas formulan los escritores ccn referencia al es* 
tilo; pero están incluidas en la  preceptiva y a  dada sobre las coodicio* 
nes generales de la elocución. Adem ás, en la Segunda Parte, al hablar 
d e cada género literario, iremos determinando el estüo que le sea pro* 
pío pues h asta un mismo asunto, tratado per escritores qna culti^sn  
distintos géneros literarios, puede afectar diversos y  aun opnestos es
tilos: que hablen ó escriban sobre Dios, sobre el Mundo, sobre la  Na
turaleza, sobre la Humanidad el filósofo, el orador y  el poeta, y  cada 
uno de ellos im prim irá estilo distinto á  su componctOn* como que no 
á todos los escritores en dado ni permitido tlel propio modo remontar 
el vuelo do la  fantasía.



S e g u n d a  P a r t e .

0[ LOS GEiEñflS LITteHRIOS Ó Ot U S  COMPBSICIBIIES
L I T E R A R I A S  E N  P A R T I C U L A R .

LE C C IÓ N  22.

C o o c « p t o  d «  ia  Poe s i a . — es P o é t ic a  ó  A r t «  P o é t ic a .— S u  d iv is ió n .

Expusim os en otro lugar que la» of>m  Hiérariai podían dividirsef 
atendiendo ¿, 6^̂  ñn, en belias, útiU$ y  bp(h útiU4, cuyos tres génerOA 
vienen m id ien d o  < le ^ e  m uy antí^up loa nombres Poesia, D idáctj' 
ca  y  Oratoria. Pero no se b a  4 e  entender ^sco qne loa referidos g é
neros tengan caracteres enterameu te distintos ú opuestos cAtre sí. Con 
ios objetos del pensamiento sucede como pop los del mnndo físico: las 
cosas que nos cautivan por ser bellas, pueden tacnbién bigo otro as-, 
pecto serrirQos com o 4t¡les¿ ^ 1  0 9 !  es p ar^ el artiita.que co&:
tem pla su pura y  espler^den^ ixií eétáHcc y  pard ol labra
dor afanoso el calor y  la  lue del sol se  consideran s im p l^ e n t e  comp. 
úHUi, puesto que por ejlos sus campos se  vivigcan y, fecundan. Si<t 
em baído, estéticamente, no podém osm enos de decir .que, ios asiros del 
Armamento son soberanamente htrmoíos, porque para el poeta y  el 
artista la  beUeza ea el carácter en ellos predominante. A si los géneros 
literarios se consideran como útiles, como bellos, é  como bello-útiles, 
según d  elemfni^ estético que en e lh f  predomina.

C ad a uno d e estos géneros comprende dentro de s í una variedad  
m ás ó menos rica y  abundante d e determinaciones qne constituyen 
otros tantos nuevos géneros literarios.

Tam bién dijimos en otro lugar, y  repetimos ahora, que entre unos
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y  otros géneros litererioe ee dan cielitos géti^ros inUrinedioi c  d f Iran- 
iición.

VaiUOB á  dar el coacepto de cada una de «stae d iversts variedades 
líterariae, y  según )a imporC&ncia de cada género, expondremos con 
máfi 6  menos detención las regias respectivas i  cada una.

A.

B E L L A  L I T E R A T U R A  Ó  P O E S IA -

/ ^ e s i a  w  la  t í ^ e s i ó n  de la  h d lm L  (X )P 9 ^  fM d io  d t  l a f a "  
laSrá  $uf€ ta  á  u n a  ‘fo rm a  a r tU tk a .  * '  •

S i para formarnos cabal concepto de lo que es la Poesía, 
apelamos al sentido coniún^ hallaremos que la Poesía es 
considerada por la generalidad de los hombres, no sólo como 
un arle particular, sino como una propiedad de muUilud de 

ob|etós: ásí decimos que es poético ua lago dé amenas már
genes, que es poética la  vida del*campo, que hay poesía en 
e l álma, e a la  uaturale2a, en la creación entera. Én estos 
casos enliendo e l vu lgo  por poesía Ta belleza en cuanto es 
expresada y  produce eu nosotros un placer puro y  desinte

resado. Asimismo, en la literatura llama e l sentido común 
p o é tica s  á aquellas composiciones cuyos conceptos le pare
cen bellos y  cuyo lenguaje es además hermoso, rítm ico, 

lleno de armonía. Por consiguiente, e l fondo de la L íl«ra tu 
ra poética ! o consliluyen, como en e l arle en general, la

(1 )  L a  b t iU K t t  « t  la  j«m e > 4 A < 4  á  t n  l o  f i n i t o .  L «  B e l le z a  a b s o lu ta  (c o m o  

e l S u m o  f i ; « a  y  1 « V e r d a d  a & e c lu ta )  s á lo  s t  h a l la  en  0 > o k / L o «  o b ;e io s  « « o  m is  

m e n o s  a r m ó n ic o s  y  p c r t e c io s ,  e s t o  e s ,  s o n  m á s  ó  m e a o s  b e U o s , segC ia  s e a  m á s  o  

m e n o s  s e m c ra n te s  d  D io s »
C s b e  o p o s ic ió n  y  d e s e q u i l ib r io  e n ic e  lo s  e le m e o io s d e J  o b je t o  b e l l o .  E l  p r e d o -  

m in io  d e  la  e s e n c ia ,  ò  e l  f o n d o ,  s o b r e  la  í o m a  e n g e n d ra  la  b e l le z a  y  e l

p r e d o m in io  d e  1«  fo r m a  s o b re  e> f o n d o  d o l »  b e l l c ^ a * t f ^ k 4 .  C a  b e l le / a  r a m i f i c a  

á  c o m p u e s u ,  c o m p re n d e  e n  s i  lo s  m o d o s  « n U f Í o r < s , y  s e c a r a c i c r i u  p o r  la  lu ch a  

d e  e le m e n to s  q u e  c o n s t i tu y e n  la  v id u y E s  U  b c l le z e  d e  la  v id a  h u m a n a  y  d e  1« v id a  

d e  la  K a lo r a Ic 7 a ;  p e r o  a o  e s  la  b e l le z a  d e  D ^ s ,  e n « u y a  s e r e n id a d  r n e fa b k  o o  hay 

lu c h a  p o s ib le .  L a  b e l le z a  d r a m i i t c a  ó  c o m p u e s ta , e s  l a  b e l le z a  »u p r e r B a * a r ( is tk a  t  

l i t e r a r ia .— {¿s tas  n o c io n e s  d eb en  d e s e n v o lv e r s e  p o r  lo s  p r o fe s o r e s .  S u  e s tu d to  co* 

r r e s p o n d e a U  E sth ¿\ icA .



esencia intima de las cosas, las verdadeï^ universales y  eter
nas, el principio de vida que anima a los seres, las leyes 
que COQS li luyen la  armonía, los eternos tipos qae se apare
cen en la naturaleza y  en e l espíritu humauu, la  belleza, eu 
una palabra. Ea  conformidad con la definición, debemos 
decir que e l primer carácter eseucial de la Poesía es ser fx - 

presié ft de belleM , (foúdo ó asunto de la  obra poética).
Por otro lado: e l elemento propio de expresión del cou- 

cepto poético, son ¡as v n ú g e n ^ y  formas invisibles é inmate
riales que se presentan al espíritu, y  que éste debe fundir, 
elaborar, colorear y  em bellecer, como los demás artistas 
pulen, modelan y embellecen la  piedra, e l mármol, el bron- 
ce, los colores, los sonidos inarticulados; y, aunque e le
mento puramente exterior, se su je ta  tam bién  à  la  elabora- 
d ó n  a r tís tic a  {e^rmoniaj medida, r iim o ) e l m edio  e z ’presan te  
d e q m  se va te el poeta : la  p a la b ra . Vemos, pues, con cuan ío 
fundamento dijimos que era la Poesía expresiá ii de la  belleza  
(fondo) p o r  m edio  de la  p a la b ra  su je ta  á  u n a  /o rm a  a r tis tic a  
(form a).

Com parada, pu«9 , coa U sdeioá« bellas artee, es la  Poesía el art« por 
éxcdlencia. Eeunu las vent^SB  de la¿ artes del disefio, porque como 
ellas, presenta á  U  imaginación del público contemplador el bello cu a* 
dro de los objetos e^LteriorAs; -  y  como la M úsics, revela el sentimiento 
«n lo qne tiene de m ás íntimo y  profundo. Á. todo lo cnal se agrega, 
Que sólo á  la  Poesía le es dado presentar con vivid a claridad, y  hasta  
ea  sus detalles más prolijos, el pensamiento del artista, por el medio 
espiritual sensible que w  val« para espresarlo.

Llámase P oétioa  ó A r é e  P oética  e>\ tratado de la Preceptiva 
literaria donde se exponen y  formulan las reglas respecti
vas á las composiciones íi obras poéticas.

Se divide en g e  fiorai y  especial: en la primera se exponen 

las teorías y  preceptos relativos al poema, en general; y  en 
la segunda los pertenecientes á cada género poético, en 
particular.



r
'P o i t x c ú  T r a t a d o s  q u e  c o n aprende*W *i> »encióA/3o«/ ietf.*  c a p ítu lo s  q u e

a b r f iz a  esca  p a r i t  d e l  A r t e  p o é t ic a :  i , * )  C o n d ic io n e s  q u e  s «  h a n  d e  d a r  en  e l 

p « e ( a .— 2 .* ) A s u t i io s  p r o p io s  d e  la  P o e s ía .— 3 .* ) C a r i c t e r  p r o p io  d e l  p e n u *  

m ie n io  p o é t ic o .— 4 .* K u e n ie s  d e  ¡o s p ir a c ió o  d e l  p c c u .

Poética general.

Después de las consiJerflciones generales qu< hemos hecho sobre 
la  Poesía, expuesto cual es el objeto de la Poética, y  hecha la díNisíón 
de este arte, procede que indiquemos loe partícuUrea que nos corres
ponde estudiar en U  Poética general.

Dado el plan y  método que hemos seguido al tratar de la Com posi' 
d ò n  en tonerai, parece que al ocuparnos en particular de cada género 
literario, debemos seguir el propio procedimiento. En  su virtud» al tra* 
tar do la Composición poética, expondremos primero la Preceptiva re* 
furente ¿  \^ln\>enci6npoitúA, luego forumlaremos l u  reglas pertinen* 
tes á  la dispotición ú  organxzaciiín d<l poettui, y  por último, nos ocupa
remos de la  Slocucién 6 expresión liU ra iv i propúx de lü poftia. Con 
que, á  nuestro entender, habremos dado una idea sufìcienU^ de la oai 
turaleza de la obra poética y  de las oondioionee que deben concurrir^  ̂ ^  
en su reali sad ó n . ( ” '/*'>( *

A .)  D e  la  In ve n c ió n  poéHca. ^

En este capítulo vamos á cxpouer primero, las condicio
nes que debe tener e l poeta;— luego, cuáles son los asuntos 

propios de lo poesía;— después, cuál es e l carácter peculiar 
del pensamieuto poético; y , por último, cuáles son las fuen- 
les de inspiración del ^>oet8.

a .)  Empecemos por examinar qué ccndtciofies se k a n  de 
d a r  e n  el poe ta  para que pueda realizar las maravillas de su 
arte. E l poeta, como todo artista, necesita imprescindible
mente estar dolado de genio, de gusto, de fantasía, de o r ig i

nalidad: sobre lodo, como el medio do que se vale para e v



presar la belleza es predo minan temente espiritual, le es in- 

dispensable poseer una imaginación rica y  espléndida y  una 
sensibilidad omnímoda y  exquisita para revestirlo y  hermo
searlo. Estas cualidades, no concedidas por la naturaleza a 
todos los hombres, hicieron exclamar á los antiguos; Poeta  
Ttascihir.

T an ta  era I& importancia que daba Horacio á  aquellas soberanae con* 
dfcionM del gecio, quii sin «lia¿ no creía qoe m erecería nadie ¿er con* 
aiderado como poeta; E o  possfa no se to lé ra la  medtaxna, decía aquel 
jTran Preceptista:

Mediocribus cebe poeti s 
Kon boinines, non Dn, non concesse re coluronse.

El quo tenga ingenio agudo y  penotranto, el qu« esté  inspirado \Xík 
d erto  entuerasino casi divino, « 1  que sepa expresar con lengujgo gran
dioso cosas sablím es; ese serA el verdadoro merecedor del nom bre de 
poeta:

Ingeniam  cui eít, cui mene divinior atque os 
M agna sonatnrum, des nominis hojus honorem.

b.) A su n to s  prop ios de la  Poesía. “ Todos los objetos del 

mundo físico y  dèi mundo rñoraí, los fenómenos de la natu
raleza, los acontecim ientos de la historia, las escenas de la 
vida humana, todo tiene e l derecho de entrar en e l dominio 
de la Poesía: por eso ha dicho felizmente un gran escritor 

que e l a lm a  d e l poeta  es u n a  lir a  con  tres cuerdas: D ios y su  
a lm a  y  la  na turaU xa .

Pero es necesario no olvidar que si el munüo entero, espiritual y  
material, pueden entrar en el dominio de la Poeeía, es e6 lo por lo quo 
hay en uno y  otro de inmanente, de eterno, de euatHncial, de ide^d por 
su i4at, no p o r ’sosai'oesorios, ni^(>or su la<lo temporal* y prosaico.

c.) Carácter prop io  del p en sa m ien to  poético.— El concepto 

poético se diferencia del científico eii que la Poesía presen
ta bajo formas concretas y  sensibles lo  gen  era l ’y ’ lo abs- 
t r a c t o ; - y  del concepto vu lgar, en que idealiza lo  material, 
haciéndolo más expresivo, y con virtiéndolo en símbolo do 

lo  inmaterial.
L a  Poesía desdeña el nálcuio frío y  el procedimi en h) pausado de la 

m o u ',  debe nacer espontáneamente 4e la IntQicióa cU ra dcl ^em o,del



^pntimií*nto rívo  de lo bello, cUl f^nlusiasmo, de la inftpirnciíjn, m  de- 
rir, de aquel estado trAnsitorin y  fuga^ en  que el alm a poae« toda la 
plenitud de sus facultades. P<ir esto veneraban los antiguos á  los 
poetas, llamándolos vate«, es d edr, $acerdoU9, adivinos, porque las en* 
«untadoras creaciones de la Poesía las consideraban como inspiradas 
al poeta por una deidad extraña, por un númen; expresando por me
dio de esta herm osa ñcciónnn hecho psicológico, una verdad profunda.

d .) F uentes^d^ i n e ^ r a c i ^  e fe/ jw cto ,-Cuando hablamos 
de la invención, en ^ n e ra l,  dijimos que el poeta puede ins- 
pirarse en todos los fenómenos del mundo moral y  material. 
N o  obstante, s i ¡a Po&Ha es, como ha dicho lord Byron, el 
coraxán, si se d irige más bien á recrear e l sentimiento que 
á  ilustrar e l alma, entonces podemos asentar que las verda* 

deras fuentes de inspiración del poeta deben ser los senti
mientos generales humanos, las glorias nacionales, e l sa
grado amor á la  patria, los vínculos san tos de la  familia, la 
sublimidad de la R elig ión , etc.: estos sentimientos viven  en 
e l coruzón de los pueblos, y , cuando el poeta los interpreta 
desuna manera clara, expresiva y  llena de vida, resuenan 
sus cánticos en todos los corazones.



p o e m a .— l/ o id a d , r a r ie d a d  y  a rm o & la  q u e  se r e q u ie r e n  e n  l a  o b ra

p o é t ic a .

B .) TH sposidán 6 P la n  de la  o h fa  poética.

Una vez bien meditado e l asunlo y  reunidos los materia
les suministrados por la Invención, debe procurarse formar 
con ellos un todo orgánico» en e l cual se distingan perfecta * 
mente cada una de las partes y  la  conformidad de ellas en
tre si y  con el todo; es decir, que en la obra poética, mas 
que en ningún otro producto del arle, se ban de encontrar 

las tres indispensables categorías de lo bello que hemos 
apuntado más de una vez; á saber: la unidad, la variedad y 
la armonía.

L a  u n id a d  es condición suprema de la obra poética: una 
idea, un sentimiento, una pasión, un hecho principal, llegan 
á ser e l centro en tom o del que se agrupan todas las partes: 
pero e l método y  la unidad no deben manifestarse en el 
poema como un producto de la razón y  de las inflexibles 

leyes de la  lógica, sino como una producción libre y  espon
tánea de la  fantasía. La unidad debe desenvolverse interior* 

mente, y  las partes ser sus miembros, sus diferentes fases.
}iespecto á  las p a rtes , la  primera regla  es que deben des

envolverse separadamente; en una obra poética deben inte
resar los más insignificantes pormenores: razón por la  cual 
e l poeta debe describir cada una de las partes con gra t« 

complacencia y  tratarlas como si cada cual de ellas consii> 
luyera un todo completo, sin perderse, no obstante, en m i

nuciosas descripciones.
Empero la  independencia con que deben campear en el 

conjunto del poema cada una de sus partes, no debe llegar



hasta e l aislamiento; sído que las partee han de estar enla- 
zadas, compenetradas, armonizadas en lre si y  con e l todo: 

a rm o n ía  que, como hemos repetido en diferentes ocasiones, 
es e l distintivo principal de la belUxa, esencia suprema del 
arte y  de la  poesía.

Por último, se ha de procurar que en e l poema el in terés  
t^aya creciendo  desde e l princip io hasta el fin. Por regia ge

neral, la  in troducc ión  del poema debe ser modesta y  tran
qu ila;— «/ fm a l  v ivo  y  animado.

Kon fuiQum e s  fulgore; sed e x  fumo dare lucem  
Cogitai......

(Horat. Gpist. ad F ía .)



Elocueión pGÍtica.—Kwit%ot literarios de que se vale el poeta para expresar sus 
con<«pcÍones por m edio del lenguaje.—Complemento del lenguaje poético: ia 
rersiñcacióD.—Su ímporiancia.

3.®) E locución  'poética.

Y a  hf^mos indicado finUriorment^ en qué se (distinguen los modios de 
exprm ón de la Poesía de los demás modos de expresión en las bailas 
artos: ahora, reñríén<lonos sólo ai A rte  literario, deb(*moe lia<*er notar 
los caracteres que diferencian la  expresión literaria ütll ó  científica y 
la  bello'útil ú oratoria— de la  expresión literaria puram ente bella ó 
poética; porque dicho se está, que las formas ó modos de expresión de  
los géneros literarios, han de corresponderá la diversidad de fon<lo ile 
cada uno, y  por consiguiente, que la palabra literaria didáctica, la ora* 
to n a y  la poética, h a » de tener caracteres especíñcoe.

Originase la  elocución peculiar de la Poesía, del modo especial de 
concebir y  d e  sentir que tíene el poeta, i  cuya fantasía, como antes 
bem os dicho, se presenta lo general y  lo abstracto b ^ o  form as con- 
cretas y  sensibles, é  idealizado lo material.

Para expresar, pues, sus concepciones por medio del leu- 
guaje, se vale e l poeta de lodos aquellos recursos literarios 

que pueden con más v iva  claridad, con más belleza y  coa 

más energía, traducir el estado de su espíritu. Así, para re
vestir las ¡deas generales de formas sensibles, Lace usu de 
los epítetos, de los tropos y  figuras pintorescas; en una pa
labra: í¿e las i/náge^i^ . — Usa de la invet's ión  en cuanto lo 

permite e l gen io  de la lengua.— E l lenguaje de la poesía es 

más elíp tico  que e l de los demás géneros literarios.— En la 
elocución poética se da á algunos palabras significados que 

no tienen, se altera la estructura de otras, y  se quebranta 
la pureza, introduciendo algunos arcnism os y  neo logüm oe  por 

vía de licencia  poética; licencias que se deben emplear con 
suma sobriedad y  sólo cuando sean oportunas y  realcen el



pensamiento.— Por állim o, hay en todos los idiomas un vo -  
ta b u la n o  pentirò  que no puede asarse ni aun en la prosa 

más elevada: (/lamUjcro, n tid ís o w , a urirro lladas, rottcenUff 
etc.)

Observemos estas condiciones de la expresión poética en 
el mismo ejemplo que cita uno de nuestros más dislinguidos 
preceptistas.

Entonces veré cómo 
L a  soberana mano 6 chó el cimiento 
Tan á  nivel y  plomo,
Do estable y  Jírm e atiento 
Posee el pesadUimo eUmento:
Veré las inmf>rtal<>8
Colunas do la tierra «dtá fundada
L a s  lindes y  seflales
Con que á  la  m ar hinchada
L a  providencia tiene aprisionada.

A  otro cualquier escritor, no poeta, seríale vedado expre
sar e l propio concepto con el mí.smo lenguaje: en una com

posición en prosa debería decirse en vez de nta)io sobcraiui, 
D io s ó  d  S e r  S¿ ipre)m ; en vez de p c .sa d ísm o  elei/tenío, e l tnar; 
en lugar de do, donde; y  c o lu m m  por colm ia . N o  se darla á 
la mar e l epíteto de h inchada , n i á las columnas e l de ifW for\ 
takíi; tamjiüco se diría poseer f ì .n m  cimi&nio, sino ieiier f i r n u  
cim ien to; sobre lodo: las atrevidas imágenes que pintan á la 

tierra sostenida inrnoria les cohcm tta^, y  el m a r  aprifñoíta- 
do y  con  estable y  f m m  a¡ííento, sólo puede permitirse en el 
libre lenguaje de la poesía.

Kl lenguaje poético, poes, se diferencia m uy notablemente del vul* 
g a r ,y  marcadamente <1 <? la  expresión literaria propia d e los otros gé* 
ñeros; el etcriior eientificOt atento á  expresar la severa realidad de las 
cosas, debe sor sobrio y  reservado en el empleo de cualquier artifìcio 
de ieng:uaje que diRminuya ó agrande los objetos; el orador b a  de con
servar esta m ism a austeridad, cuando razona y  habla para convencer, 
si bien puede recorrer en la  exposición de ticchos y  en U  moción de 

afectos todos los tonos del lenguaje poético.

Pero no son las diferencias indicadas las únicas que ca 



racterizan e l lenguaje poético, sino que además le  es ente

ramente peculiar la  ver.úfieacióny brillante complemento del 
lenguaje de la poesía.

A l hablar de las condicione« esencialeB del len(?u^e, reeomendamos, 
como una de las principales, la  armonia, j  expusim os en qné cooelst^ 
esta preciosa cualidad artística de la  palabra. A hora bien, cuando no 
aolarúente se observan la unidad y  variedad en la melodía, en el ritmo 
de tiempo 7  eo el acento; cnando no solamente hay en el lenguaje esa  
felis» concordandd d e número, tiempo 7  medida que coDStHoye la  ar- 
monia «n general (palabra, frase, periodo, dicdón armoniosa: prosa et- 
tétxca): sino qne, guardando más rigurosa observancia en las leyes mu
sicales de la  palabra, el escritor lleva la  arm onia hasta so completa 
perfección, dÍTÍdiendo la  composición en períodos enteramente iguales, 
simétricamente dispuestos 7  sometidos á  una cadencia qne produzca en 
el oido el efecto de una canturía m elódica; entonces tenemos lo que se  
llsm a verificación.

Podemos definir l a  vers ificac ión : la  arH ficiosa y  com ^  
ia n tc  d is tr ib u c iá n  de u n a  obra e n  porciones simétric<i8 de de- 
te rm in a d a s diineTisioncs:— y  verso  u iia  de estas m io m a s por^  
d o n e s  su je ta s  á  c ierta s m edidas»  (1).

Sabido lo que es versificación, procede preguntar: ¿es 6 
n o  abso lu tam ente necesaria  la  versificae iá fi á  la  poesía? No 
soálendremos nosotros que esta forma de lenguaje perfecta
mente rítm ica y  cadenciosa sea inútil para la poesía, como 

han pretendido algunos: tampoco que sea condición sirte 
q u a  n o n  del lenguaje poético.

<Para servir la  palabra eficaamente (ha dicho un estético moderno) 
los altos fines de U  poesia, debe aparecer Intencional y  vivam ente la* 
brada; se le debe trasar contorno por medio d e ta metrificación, como 
el pintor y  eJ escultor dibujan Í09 miembros de la  estatua, y  los árbo
les, las nubes, las montafias del paisAj^<> *E Í  poeta, dice C o u sls, usa 
de la  palabra de una m anera peculiar: la  idealisa para convertirla en 
expresión de la bellesa espiritual; le d a  el encasta» de la  medida; hace 
de ella algo intermedio de la  voz ordinaria 7  de la  m úsica, algo m ate
rial é inmaterial á  un mismo tism p o.^C on  todo, nosotros creemos que 
aunque es m uy conveniente, aunque e s  casi esencial á  la poesía la  ar
m onía rítm ica dei verso, no es enteramente necesaria»

(  t )  G i l  y  2 á r a t e .  M a n u a l  4 t  L U t r a l u r a .  P r im e r a  p a r te .



Puede muy bien un fondo poético ser expresado por una 

prosa estética; por más que una melódica versificación le 
sea más adecuada y , por lo  tanto, preferible. Mucho menos 
todavía hemos de conceder quo sea lo mismo poeta  que co
plero: considerar que es lo mismo versificación que poesia, 

fts confundir e l fondo eseacial de la  obra poética con su fo r
ma accidental, aunque preferente.

Los adversaríofl de la  m ctrlñcadón asientan U m bién, coiuo funda* 
mento de sua im pugnacionM , qne el verso es una traba que coarta la 
espontaneidad é  independencia al genio poéüco; pero rony lejoB doeeo: 
el verdadero poeta toporta eate yugo m uy fácilmente; y , en  ves de aer- 
virle de rém ora la YOraificadóo, esta necesidad le Boatiene, le eleva, le 
escita; favorece, en una palabra, bq inspiración; el poeta ae alza en su 
lenguaje ain que le contraríe ninguna accidentalidad, á  la  m anera que 
el águila remonta au v u e b  y  pierde de vista la tierra, sin encontrar 
obatáculo en loa vientoe quo ko agitan en el ancho espacio, que ella 
aurea im pávida y  aer«na.



P r in c ip a le s  s is te ra a s  d e  V e r s Íñ c a d 6 n r ^ E n  q u é c o a s is t «  v e r s i j i c a < ió n  r í t m i c a

ó  e u a m ita l iy a .— E n  q u ¿  c o n s is te  la  c u a lita Ü M a  ó  R icn a , q u é * «s > ^

O r ig e n  d e  la  r im a .

A p i í n d i c b . — P rinc ipa les sistofnwí de Versificació7i.

Dos son las clases deversificacióa principalmente usadas 
ea  la poesía antigua y  en la moderna: la versincación rit> 

m ica ó cuantitatÍTa y  la versificación cualitativa ó rímica.
a .)  L a  versificac ión  r í tm ic a  ó  ciéontita tivaj atiende á la 

duración del sonido, á la medida de las silabas (largas y 
breves)! la acentuación y  la cesura que dan al verso ani

mación y  variedad, se apoyan igualmente en e l lado pura
mente externo del lenguaje, no sobre e l sentido do las pa

labras'.
b.)FjTi la  versificación  m o d ern a  ó  cualitaU va, al contrario: 

$e atiende á la  ca lidad  de las sílabas radicales, es decir, á la  
sign ificac ión  más que a l sonido ó elemento material: por esto 

la cantidad silábica conserva escasa importancia, aunque 

de ella queden algunos vestigios, habiendo sido sustituida 
por e l acento  como elemento más expresivo y  espiritual. 
Toda la  disposición material del verso antiguo en ó com

pases, arreglada por la cantidad, ha desaparecido en la me
trifica ción moderna: en la versificación moderna no se trata 
ya de m e d ir  las sílabas, sino de coiUarla.^, exclusivamente 

de calcular su número.

Un nuevo elemento rítm ico aparece en las modernas lile» 

raturas; y  es la  r im a .  Consiste la  r im a  e «  la  ig u a ld a d  ó seme- 
ja n x a  dc\Uui le tras f im U íi de las])a labras, ron tandc desde la  
úU itna  vocal acentuada.

Sobre e l origen  de la  r im a  se han dividido los críticos y



filólogos, alribuyéndolo unos á la influencia de la literatura 
arábiga eu la poesía castellaua, y  otros (e a  nueslro sentir 
coD más fnndameulo) a haberse ido perdiendo con la co* 

rrupción de la lengua latina la armonía rítm ica, que ea las 
lenguas clásicas era la base de su prosodia y  versificación^ 
reproduciéndose e l gusto autiguo por ciertos adornos retó

ricos que llamaron los griegos fum o iop to ton  y  ¡iom<noteleton 
y  los latinos s in iilite r  cadens y  svrfiüiter desÍ7ie)i6: igualdad de 

terminaciones que, al fin de cada verso, y  aun en los hemis
tiquios, la  vemos usada en los poetas gentílicos de la  baja 
latinidad, en los poetas cristianos de los primeros siglos y 

en algunás lápidas é inscripciones d é la  misma época;— lie* 
gando á convertirse en adorno el más característico del ver
so en las lenguas derivadas de la latina (1).

( t > S o b r e  e l  o r ig e n  d e  la s  r im a s  en  l t $  k n g u a s  m o U e rn a s : l^ s in s t lo s  e r u d it o s  y 

p r o fu n d o s  c s iu d io s  d e  7>. J .  d t l m  'R io &  en  su  H is t o r ia  e r i t í< a  4 t  ¡a  U U r a tu ~  

r a  «s p A A ^ ta ,  t .  I I .



C o x f in á a  e l  e s tu d io  d e  ta  v e r s i f i c a c ió n .—^ r t t  i n i t r i e a :  s u  ob>e to .— m t l r i *  
e a  la t in a .— K  lU m a r o n  v e r s o  lo s  l a t Í o o s . ~ ? ’ í r  m é t r ic o .— P i « s  d e  d o s ,  d e  

t r e s  V  d «  c u a t r o  s ila b a s .— G p lt r i t o s .^ P e o n e s .— P íe s  e q u ÍT a le n te s .

A r te  m étrica .

El A rte  métrica tiene por objeto dar á coDocer:
1.’' E l verso y  su medida.
2.* Sus diversas especies.

3.* Sus combÍDaciones.

No culttTándose hoy en nuestras escuelas de segunda ensefíansa más 
lengaas clásicas que la latina y  la espanola> nos lim itaremos á  explicar 
la teoría de Ja versiñeadÓQ usada tu  la  literatura de am bos Idioroas: 
lo Que será suficiente para que nuestros alumnos formen una idea cab&l 
d éla s diferencias que separan la  versifícación cualitativa moderna de 
la cuantitativa ó  rítmica que usaron los poetas a n ti^ o s .

A . )  A r te  m étr ica  la tina .
1,® D el verso la tino  y  s u  m ed ida .

Hemos dicho que los latinos llaman m -s o  (de vertere, 
v o lv e r )k  un determinado número de pies dispuestos con ea- 
deíicia  y  armonía: y  lo  llamaban así, porque concluido uno 
de estos períodos rítm icos, se vo lv ía  á repetir con los mis
mos pies ó compases ú otros equivalentes.

Daban e l nombre de p ie  m étrico  á un cierto número de 
silabas de cuantidad üja y  determinada.

Los pies métricos eran de dos, de tres y  cuatro sílabas. 

Existían  tantas clases de pies m étricos como combinaciones 

se podían hacer con las sílabas breves y  largas; así pues, 

bahía ciia tro  pies de dos sílabas, ocho de tres sílabas y  dicx  
y  se is de cuatro sílabas. Ejemplos:

.  -w ..



Pie$ d< dos süabas. 

JSl espondeo Cónatiha. d« dos silabas largan . 
E l  pírriguio  .
£ Í  coreo ótroqtteo.
E i  ¡fúmóo . . .

. como miuse.
de doB b r e v e s .................................v . gr.: ru it.
de larga y b r e r e .......................... v . g r.: an nca.
de breve y l a r g a ..........................v .  g r .r a o a n t .

Pies de tr€6 silabas.

E l  moloso . . . .  de tres BÍlabaa largas. . . . v  "  <%rn«b&nt.
E l  tribraco . . . .  de tres b r e v e s ................................ v . gr-. cap«re.
E l  dáctilo . . . .  de una larga y  dos brevas . . v . g r .; tém pora. 
E l  anapesto. . . .  de dos breves y una larga . .  v . g r.: capiunt. 
E l  baquio . . . .  da una b reve  y  dos largan . .  r .  g r.: am abant. 
E l antibaquio . . .  de dos largas y  una breve . .  v . gr.i con d tiát. 
E l  crético 6 anfím acro de una breve e n tre d ó s  largas, v . g r. d iceren t. 
S i  aitfibraco . . .  de una larga en tre  dos breves, v . gr.* am em ua.

L o s p ie s  (le auatro  n í l a ^  se componían de los anteriores 
y  recibían los nombres siguientes: se llamaba dispondeo el 
compuesto de dos t$ponáe.os;— proceleus^mdtico el que se 

componía de dos pirriquios;— el dicoreo, de dos coreos j — el 
d iyam bo  de dos yambos;— el g rande jón ico¡ de espondeo y 
pirriqu io;— el pequeño jó n ic o , de p irriqu io y  espondeo;— el 

coriaTnbo de coreo y  yam bo;— el antipasto , de yambo y  coreo. 

De los ocho pies restantes, cuatro lomaban el nombre de 
pe<mes y  los otros cuatro de ep ib^tos. Los peones se compo

nían de una sílaba larga y  las demás breves; y  los epítritos 
de una breve y  tres largas.

Se llam aban de 1 .* , 8 .*  6  4 .*  clase, según que la  silab a dU ttnta  
de las o tra s  e ra  la l . S  t . \  8.* ó 4 .*  del peón  ó  del epítríto. Betos peo 
a e e  ó epítritos eran  com puestos tam bién de Josm m plee de dos silabas, 
com o puede observarse; el prim er peón es igual á tin coreo y un pirri* 
quio, el segundo á  un yfunboy un e8pondeo>el epítríto  cu arto  ¿  au es* 
pondeo y uo coreo, e tc .

Llamábanse p ie s  equiva len tes los que se pronunciaban en 

un mismo número de tiempos: tal sucedía con el espondeo, 
e l dáctilo y  e l anapesto;— y  lo mismo con el tríbaco y  el 

yambo.



àt ia mitrica qu¿ se II ama c«sura en el verso la lino.—
Z^tm«Rndn del T<rso.—L;ceneias poitieajt sistole 7  diistolet'-diéresis y sln^-
resisi^ ioalefa y  ecihlipsls.—DlpodÌa.~Mecro.—Hecnisiiquio.

Dos cosas h& j que considerar prindpfti mente en los vorjios J a tinos 
Además de la  cadencia: )a cesura y  )a dim ensión.

a . )  C esura  (de cadere, cortar) es la silaba que sobra de 

una palabra después de un pie métrico, Las cesuras son en
teramente indispensables para la armonía. S i cada pie estu* 
viera compuesto de una palabra completa, e l verso aparece* 
ría  sin trabazón n i enlace, interrumpiéndose e l ritmo á cada 

momento.

L a  cesura se usa  después del prim ero, segundo, tercero ó cuarto p l$; 
esta sílaba por regla general es larga; y  se  alarga 8Í fuere breve por 
natuntle^a, por lo cual algtinofi han considerado la  cesura como una 
pausa.

h .)  D im en sió n  d e l verso .— Llámase así e l número de pies 
que juegan en e l mismo. Y  se dice m e d ir  ó escand ir  versos 

h ¡a operación  de com probar s i  se e m b o n e n  de los p ie s  y  cesu
r a s  correspondientes: debiéndose tener en cnente, al ver ifi
carla, las variantes que introducen en e l verso ciertas figu

ras m étricas ó licencias poéticas.
De estas U cencias poéticas, unas se refieren.á la cantidad, 

como la  sís to le  y  la diàsto le, y  otras al número, como la d ié- 
te s is  y  s in é res is . L a  sis to le  consiste en abreviar una silaba 
larga y la ectasis  6 d iàsto le  al contrario. L a  d ié resis  se co 

mete cuaudo se disuelve un diptongo, dividiéndole en dos 

sílabas; y  la sinéresis , c ra s is  ó contracción  cuando en medio 
de dicción se reúnen en una silaba dos vocales pertenecieii' 
tes á silaba distinta.

Hay otras dos figuras que, sin alterar la estructura mate-



n a i 6 la proaunciaciOQ de las voces, les quitan silaba^«. 

Estas licencias son la s in a le /a  y  la ec lá lip sis . Cométese ¡a 
primera cuando se elide la  vocal en que termina una dicción 
por empezar también ccrit la vocal *la palabra siguiente; y  la 

segunda cuando una dicción latina termina en m , y  la s i-  
guiente cou vocal, en cuyo caso se pierde la ?» juntamente 

coa la vocal que le  precede, Ejemplos:
D e  autem paribusqua fuloBRs cernís in AnniB.
D e  ItaliAtn fato profugua« Laviuai^ud venit.
D e  diéreñá. — iEthereum  sensain atqoe aurAi Bimplids igo «o j.

— AsfiUütA ripie volucreset fluminia alveo.
D e  — E iip O i nate> fugam, ñnemQus lupone labori«.
D e  It&tiAN, Italiam, primutf, conclamat Achatea,
Estaa clis ioneí 6  eupresionea no producen tan mal efecto como creen 

los poetas de segundo orden que con todo «amero las evitan. Virgilio, 
en aus njáB ucabaüos poemaa, y Horacio en sus odas, hacen d e d la a  un 
uao baetante frecuente.

Entiéndase por d ip c d ia  la reunión de dos pies.
Llámase m eíro  unas veces al pie ó compás: asi decimos 

hexámetro, pentámetro, etc., esto es, de seis metros ó pies, 

de cinco, e tc .:— otras veces la palabra metro equivale á di-  
p o d ía ;  y  otras, finalmente, va Je lanío como verso.

Se da e l nombre de A ^m isiiqu io  (h e m is tic h in m )  á la mitad 
(le un verso.* •



LEC C IÓ N  29.

S i g u t l a  C la $ í6 c a e i6 n  4 «  lo s  v « r s o s  l a U a c v  d «  d ó a d «  to m a n

n o f i ib r e .— I . *  V t r $ o i  é e c t í l i c Q t .  e l  h e sA ra «lr€ i, « I  p e n iá m t t r o .-^ V é r s o & d a c tn i*  

e o s  u sa d os  e n  la  p o ís ía  l ír ic a :  K U lm e i r o s ,  i r lm < ;r o s «  d ím « t r o s .

*2.) D iversas especies de versos la tinos.

Los versos latinos suelen lomar nombre: 1.^ de la  clase áe 
p ie s  q u t en  eUos p red o m in a r  asi so llama a dactilicos > ya rn ò i-  
eos, trocaicos, coriám bicos, anapésticos, e tc .;— 2.® d e l núm ero  
de p ie s  ó  m etros de que se componen: por e s io  se denominan 

m onóm etros, d im efros, ír im e tro s, te trám etros, pen iám elros  y 
hexám etros: debiendo tenerse presente que en alg^unos ver

sos, metro equivale á dipodia:— 3 /  a tend iendo  á  s u  m ed ida , 
reciben los nombres de acatalecios, si están perfectamenle 
ajustados á la  medida; catalecios, si les falta una silaba; hra^ 
qu ica tahcto s, s i les fa lla  un pie; é h ip erca ta h cto s , si les so
bra una 6 dos s íla b a s ;-^ /  p o r  e l nom bre de su s  au tores ó 
inven tores  reciben los nombres de sáficos, alcáicos, anacreón
ticos, asclepiadeos, etc.; por ùltimo, reciben nombre del des

tino que respectivamente tienen: llamándose Uricos, los que 

estén destinados a l canto; heroicos, los que sirven para ce
lebrar las hazaúas de los béroes. etc.

Vamos á hacernos cargo de los versos más usados por los 
poetas clásicos latinos, y  según el orden indicado en la pri
mera clasificación.

1 , ')— V ersos dactilicos . Los hay desde dos metros hasta 

seis. Empecemos por los de m ayor número de silabes.
a .)  H e x á m P r o .— En la  versificación greco-latina, e l verso 

más bello  y  más antiguo es e l hexám etro  ó  he^'oico.
Tao mar&7Íllo9o pareció en  Ift antigüedad que el genio griego bubk<* 

rft inventado este armonioso ritmo en la  i n f A n c i a  de au arte, que atri* 
bufan eu origen á  los dioses. E ste ^*er6o conviene á todos los asunto».



se presta á  todos los ionoB así Ì9 veoioa en Virgilio apropiado lo mis« 
mo al leuguaje natural y  candoroso de Ja égloga, y  al Bendilo y  predeo 
del poema didáctico, como al majestuoso y  noble de la  epopeya.

E ¿ á íx d m e íro  se llama asi» porque consta de seis metros 
ó pies: los cuatro primeros deben ser dáctilos; espondeos 6 

mezclados, el quinto dáctilo y  el sexto espondeo; v. gr.t

Heec ubi'dicta ca*vum con*versa*cuspÍde*montem.

Este verso se llama espondaico cuando el quinto pie es 
espondeo: en este caso debe ser dáctilo e l cuarto pie; v. gr .:

Cara deom eoboles magnum Jo v is  incrementaio.

í  J  P e n tá m e tro .— E l  i>erso p en tá m e tro  tk g ia c o  no se em
plea jamás solo, sino que va siempre precedido de un hexá

metro, constituyendo la reunión de ambos versos lo que se 
llama un á u lic o .

Esto  ritmo ofre<^e una arm onía agradable; pero es adaptable como el 
hexámetro á  todos los asuntos. E l verao elegiaco, propio para expre* 
sar el dolor y  las delicadas em odones del alma, puede servir alguna 
ves para una descripción g ra d ó la  y  sonriente; empero un aaunto ele
vado, una escena grave y  m ajestuosa no encuentran la pompa con ve* 
niente en la arm onía del verso pentáineti^o. Por otro lado loa dísticos 
tienen descansos 6  reposos uniformes después de cada dos versoe>y el 
poeta no puede, por lo tanto, hacer uto do esos períodos numerosos y  
prolongados que permite el verso heroico. Tihulo aspir<^ á  describir loe 
tormentos del Tártaro, pero tropezó con el inconveniente de esta ver* 
sifícación; no así Virgilio, quien se valló del majestuoso hexámetro 
para hacem os aqu<¿lla sublime y m agníñca pintura.

El verso p& ìiiàrM tro (de cinco medidas ó pies) se divide 
en dos hemistiquios, cada uno de los cuales consta de dos 
pies y  una cesura larga; los pies del primer hemistiquio 

pueden ser dáctilos ó espondeos, y  los del segundo deben 
ser necesariamente dáctilos...

Carm ina j necetc* \ d s  j perlegat | ietage* j nía | .

Otros miden este verso poniendo un espondeo en el tercer 
pie y  luego dos anapestos. Pero así no se marca la cesura 

que divide constuníeraenle este verso en dos heTnistiqtiios.

Respecto á  los versos hexámefros y  pentám etros,bebem os h acerlas



siguientes observaciones en el Uvxámetro bao alternar oporiuQa> 
m eóte loe pjĉ e diictilos y  «üponOeus según lo exija  el aaunto; poesserá  
pe&ado el verso, si tiene muchos «.»jiondeos; y  lig;ej'0 , t i  todos fueron 
d^ktiio«. L a  abuadancÍAde cesuras le ba¿o suiusm ente armonioso. 
Tanto en los versos bexámett'os como en los peiilámetros, debe evitar* 
se que terminen en una palabra luonoeílaba; alguno«, sin embargu, 
oonclnj'en bien con doe monosílabos 6  con el verbo est placed ido d f  
elisión.

Lo5 hexámetros deben cúnelalr con una palabra de dosò 

tres silabes: y  tsi es de dos sílabas, la precedente debe tener 
tres por lo menos, ó dos precedidas de un monosílabo, los 
pentámetros, comunmente terminan con una voz de dos-si
labas, alguna vez con una de cuatro ó cinco, pero nunca 

con una dicción de tres.
Los siguientes versos dactilicos se usan prhicipalmenle 

en la poesía lírica.

c . j  E l  ( jv a n à t (cscUpiadtfj consta de un espondeo y  cuatro 
dáctilos con una cesura después del segundo y  tercer pie: 
(seis pies;.

Dices j hüu! quoü | *es |S tespecu | >10 j| videris | alteium . | H.

d . )  Los siguientes son te lrom etros: e l tetrámetro ar qu ilo- 
quio, e l asclepiadeo, e l alca i co y  el d ac tilico-trocaico .

1.) E l  Uíráfueiro arqniioquio: se coiupone de loe cu;itru ultimo» j l̂oe 
del hexámetro:

¿ÍUHerií I cuy I qiiidve ia- \ bcU(i9.
2.) E l  atcUpiadso: un espondeo y  tros dáctilos con nnu vcsurA dea* 

pués del 2.^ pie:
Moccc- I -nag ala [ n vll edile | rc^iòtti/.

80 E l  alcdicQ hiprrcalaíéclíco.' un «eponUeo, un yambo, una cesura 
y dos dáctilos.

Odi I pro f a  ! ;| f i  j ravio.
4 .1 E i  díicliiicíf tivcáicc á aícátco pifuíártcc.' dos dátlilos y  dos tro* 

queos!
Vi>''jíui I •l/uí pHü' I -rixque | canto,

é J  L os ir¿m eíros d a c liìic o s  principales son: e l glicén ico 
y  el ferecracio,



1 . )  M  gìicihìico: un espondeo y  do8 dáctilos:
Áttdax  [ omnia \ perptH.

2.) E l  ferecm cio: nn dáctilo entre dos «apondeos:
Lato- ! -namqtie 9U> | -premo.

/ . J  Los siguientes son d im etros:  el adónico y  e l arquilo« 
quio.

).)  E l  adónico: ee compone de los dos últimos piee del hexámetro, 
Splendeat \ tmt.

2.) E l  a rg u ilo ^ io  HpercaiaUcto^ en el eegimdo hemlatíqoio del pen* 
táraetro

Pu/w (I I umhi'a tu- i •ttiu».



LE C C IÓ N  30.

la  t n i l r i c a  I a l in a .— V e rs o s  Senario 6 trímetro yámbico.—Ver*
$0 escaxonte.—DÍiD«tro yimbico.—V«r<0£ <roc4íco«; v«rso sifíco j  falecio.

2.*— VBESOS YÁMBICOS. E l verso yám bico, como su mis
mo nombre lo indica, se compone de yambos. Horacio lo  de
fine a^í:

Una nilftba breve ante otra larga  
Form a el pie yambo, rápido ¿  tal punto 
Que obligó á  dar de trimetros el nombre 
Á  )od yámbicos vereos, au n g w  encierren 
Seis pies en tiempo y  en corapáa iguales.

a .J  T r im e tr o  yám bico . Este verso, llamado también sim

plemente yim hicO f se compon« de tre s  m etros ó d ipod ias , es 
decir, de seis pies. Los latinos le  daban también e l nombre 
de seTiario.

D espués del hexámetro y  pentámetro, ocupa el yámbico trímetro el 
prim er It^ a r  en Ja métrica latina: como que ee el verso qoe principal* 
mente se u£& en Ja tragedia y  la  comedia. A sí dice Horacio:

£ 1  zueeo y  «totumo Ío eligieron 
Deepiaés para Ja escena, cual nacido 
P a ra  Siffttir veloz la  acción d cl drama,
Propio pa ra  el diálogo, y  sonoro 
Apto á  acaJJar el popuJar boJIicio.

ArquíJoeo p tea por ser el inventor

proprie rabies armavU jambo.* Hor. 

y  lo consagró aJ género satíiico. Horacio Jo em plea con sum o guato 
para hacer el elogio d e ia vida cam pestre y  en deplorar Jos desastres 
de Jas guerras civiles. S e  ve, poes, que eJ verso trímetro yám bico se 
presta á  géneros diferentes.

Lo a poetas griegos A  rq alloco y  Simónides usaron el verso yám bico 
puro (sin meecJa de otro pie); y  Catulo>eDtre Jos poetas latinos, se afa* 
D Ó  por Imi taf Je; pero rara ves e o  Ja poesía Jatiaa se encuentra el yám.



bico compuesto con e^te H^oriemo; es más, se  halla eet&bleddo como 
procâpto QQO lo5 yárobicofi puros no ae permiten en la  t r a g ó la . Para  
hacer, pues, este verso m ás severo, introdujeron Jos poetas latinos el 
espondeo en los pies im pares. A^í )o índica el an io rde la  epístola ¿ lo s  
Pisón es:

M as queriendo, n o ba mucho, con m ás pausa
Y  majestad sonora hacerse grato,
Cedii) una parte del natívo fuero
Y  al pesado espwdeo  a c í^ ó  afable;
Pero no tan cortés que le cediese
N i el coarto puesto ni el segundo.

Ejem plo de un trímetro yám bico puro:

B ea  I «tus íl- | -le qui j procul | nego* | «tiis. Hor.

E l  mismo Horacio nos ofrererA un ejem plo de yám bico trímetro con 
espond(*o:

Jam jam  t f  \ «Hca* \ c% do \ m anns | sci en* | -tite.

Tam bién en lugar d e los píes yam bo» se admitieron los tribracos, 
menos en el último pie: y  en lugar de los antedichos espondeos alguna 
vez introducían dácUlos ó anapestos.

Llámase etcwKytvU (de ^^2on«:sclaudicdns co lia m b o  ó co

lià m b ic o  (de cA olós, cojo, y  ia m b o )  al yám bico trimetro cuyo 
último pie efi espondeo.

E s  considerado H ippónax como el inventor de este versp.
E l  escasonte debe tener el y i ^ b o  en el cuarto ó quinto pie: v ,  gr.:

O quid I solu- [ 't is  est j bea* | -tías | curie? (Catul.)

Catulo y  M arcial han usado con frecuencia el escazonte: algunas yecee 
Persio, V li^ U o , Ausonio, etc.

P a ra  concluir las breves noticias que nos hemoe propuesto dar acerca 
del trimetro yám bico, debemos hacer mención de un metro m uy sem e
jan te á  él, y  de cierta im portancia, pues fué el usado por los primeros 
poetas épicos de la  literatura latina, b a s ta la  introducción del heztoietro  
por Ennio: nos referimos al verso saturnio (saturniu$) el más antigno 
que sin duda se usó en Italia. S e  compone dei yámlHco trímetro, más una  

Hlaha.

Sum m as | opes | qui re | gum  re* | -gias | refre* | gít. (Nspt.)

b ,J  D im e t r o  y á m lic o .^ ^ p ^ ^ ie  verso se compone de d o s d i -

ic ^



poâi(U  6 de cuatro pies, los cuales se hallaban sometidos á 
las reglas establecidas para e l (rim elro ; v/ g r .:

E t  prí* [ «sea gena | morta* | 'H am . {Hor.)

E n  H orscio se encaentra siempre unido áo tro  mecro; pero Séneca lo 
usa solo. Lo e poetas criatianoa S a n A g a stín , Truden ció, SedoUoi Knno* 
<lio y  Fortunato lo emplearon con frecoencia.

3.*— V ersos tb o c íic o s . Soa notables en es le grupo el 
verso sálico y  e l faleuco,

a .)  SáfiCC. La poetisa griega  ha dado nom breá esle metro, 

que» en unión con el adónico, constituye la encantadora es
trofa qae lleva e l nombre de só(ica. muy usada entJ*e los 
líricos. Se compone el sáfico de tres troqueos ( l . '\  4 .“ y  5.® 
p ie };— un espondeo ( e l2." pió);— y  un dáctilo (e l 3 / ): v. g r.:

Inte I ger t í  | »(!ete | risqua | pnrun.

h .)  FaJeuco ó /a íec io . De su inventor M a lce cu s  ó PhalfF^  
d its .  P'ste verso consta de cinco pies: e l 1.® espondeo: el

2.® dáctilo; y  los demás troqueos. Es decir, que colocando 
al fin del sáfico su primer troqueo, resulta un faUuco.

Mnniis I (lat tibí j SuUa | líct«« | r;)tor.

Si hubiéramos ile citar la muUUuiI de versos «inpleadoA por la muea 
latina eu to<las las épocas, ten«1 riamos <)ue ir más alia <lel objeto qne 
nos hemos proi>uesto al trasar este ligero boaquejo <lel Arto m<!»trif*a 
latina. Hemos citado los principales metro.s que se encuentran en la 
poesía cUaica' y , aun la  generalidad (lelosm encionados se encuentran  
con numerosas variantes, al gusto y  arbitrio de los poetas.
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C o n c lu s ió n  d e l  Á r u  in ¿ rm < z  /«zfm a.— C o m b in A c io n e s  m < i r i < a < ^ C u in d o s «  I la o is  

« I  p o «m a  m o n 'ic o lo s  y  i r k o l o s . — ( 'u í n d o  s e  l la m a  !a  e s t r o fa  d i& ir o fo « , i r {& t r o *  

fo$  ó  u i r á s i r o f ^ s .— C r«m p lo $  d e  U s  p r in  c i p a le s  c o m b i nac  io o e s  m é i r k a s  u fa d a s  

p o r  lo s  p o e u s  c lá s k o s  J a iin o s .

‘S ^ ) — CmbÍ7i4CÍones m é tr ica s la tin a s .

La composición poética en que se contiene solo una es
pecie de verso, recibe el nombre de jnonócolos (u n im em b ris) . 
Pero en otras muchas se emplean dos ó Ires especies d ife
rentes de metros, y  entonces reciben los nombres de d k o lo s  
ú irlcolos, según que entren en ellas dos 6  tre s  clases de 
versos.

Cuando en la pieza poética se usan distintas clases de me
tros, se disponen éstos en grupos simétricos que reciben los 

nombres de estro fas: llamándose e l poema d is iro /o s , ¿risíro^ 
/o s  ó íe lrd s lro /o s , según e l número de versos que entran en 

la estrofa. Así, pues, las eleg ías  de Ovidio son dicolos d ü t i -  
eos: las odas sáfica^ de Horacio dicolos te trá s trc /o s , etc.

Vamos á presentar ejemplos de las combinaciones m étri
cas que más usaron los poetas de la latinidad clásica.

Hexámetro y  pentámetro (dUlicos) de frecueniiaimo w o .

Doñee eris folix m al tos numorabis aitiicos;
Tém pora s i fuerínt nubila, solus eris.— O.

Hexámetro y  tetrámetro arquüoquio:

Tém pora popDlea fertur TÍnxieae corona,
Sio trísteR affatuB am icos.— H .

Hexámetro y  irimetro f/ámbko:

Altera jaro t«ritur bellis civilibufl ¿etaa.
So is e t ip sa K<»ma yíríbus ru it.— H . 

líexám ttrc y  dimetro yámbico:

N ox eratt et c(clo splendebat L u n a sereno 
Inter minora aidera.— U .'



Qlicánicú y  cucUpiadeo:

Sic  te diva poteoa C yp rl 
S ic  fratres H e le n s lucida sidera.— H .

Yámbieot trvHeiro y  dimetro:

Beatue iUe qai procul negotiis,
U t  prisca gena m o rta liu m .^U .

Tres y  un adónicó (estrofa sáfica):

Ja m  satis terris nivia atqae d irs  
G randinis miait Pater, e t m bente  
D eztoras sacras jacuIatDS arcee>

Terruit urbem .— H .

T res (udepiadcos y  u n  glicóniw :

Ja in  veris comités, QUíe m are temperaot.
Im pellim i anims: Un tea Thraciee;
Ja m  nec prata rigSDt, nec á u vii strepunt 

H iberna n ive turgidi.— H .

Dos akáiecs, un yámbico, dimetro h ip e rc .;y  undactüico trocàica  

Oh dívfl, gratum qoæ regis Antiam^
Prfesene vel imo tollsre de gradu 

M ortale corpus, ve] euperbos
V ertere funeribufl tríom phoe.— li.

Dos ascUpiadeos, un ferecracio y  un gliconto:

Diati am ten era dicite> virghies;
Intoneura, pueri, dicite Cynthium ,

Latonam que supremo 
Dllectam penitua Jo v i.— H.



A r t e  m í í r i c a  e s p a ñ o / a .^ E le m to t o S '^ w  t í s n «  p o r  b a s e ,— i . * )  E l  o ú m e r o d c  s i la 

b a s .— M e n s u re  d « l  v e r s o  c a s te l la n o .— L ic e n c ia s  p o é t ic a s .— A c e n t o  p r o s ó d ic o  

< it  U  s i la b a  f in a l  en  la  m e d id a  d e l  v e r s o .— s .* )  E l  a c e o io  r i t V K o :  s u  in f lu e n *  

c i a ^ j . *  L a  r im a : c o n s o n a n  íe s ,  a s o n a o t e s . - K c g la s  p r in c ip a le s  s o b r e  e l  u so  

d é l a s  r im a s .

B .)  A r te  iné trica  oasUllana.

1.^— D cl verso  castellana y  m  m edida.

Yá hemos dicho que la versificación castellana, como la 
de otras lenguas neo-latinas, tiene por base dos elementos: 

el n ú tn cro  de sílabas y  la  colocación del acento; y  además, 
(aunque suele fe líar en algunas composiciones poéticas) la  
r im a .

a .)  En el verso castellano lam eftusara  consiste, por consi
guiente, en  con tar el n ñ m e ro  de silabas de que el verso se eom* 
p o n ^ i silabas que es sabido se ouenlau por e l número de vo 

cales, considerando para este caso como una sola voc*al los 
diptongos y  trip loogos. Además, deben tenerse presentes 

para la medida, \\HS^licencias poéticas y  e l acetUo prosódico  
del vocablo f in a l dei verso.

En ia versificación'castellana, como en la latina, se pue

den usar las licencias ó'figuras prosódicas llamadas sitta lefa , 
d iéredü  y  sinéresis; pero no la  cctk lipsis .

L a  s in a le fa  [consis le en que, cuando una palabra acaba 

con vocal y  la  siguiente empieza también con vocal, se pro
nuncia la primera tan rápidamente, que casi se confunde con 

la  segunda, y  por eso n o  se cu e n ta  en e l número de las síla

bas que debe tener e l verso. Veámosla cometida dos veces 

en e l siguiente de Quintana:

H ijo  de indigDación y  de oeadía.
U l g  o  -dein • dÍK*n a* c i ó n  -y-decusa* día. (1 1 ).



L a  siìiéresis consiste en hacer diptongo dos vocales que 
según 2a pronunciación ordinaria forman dos silabas. Debe 
emplearse esla licencia rara vez, porque hace e l verso duro.

L e  im pele so lealtad Á defenderle.
LeÍm*pe*le'9u*leaUiacl-á*de*feii*deT-{e. (ti).

L a  diéretdSj al contrario, desliga los diptongos, debiéndo

se pronunciar las vocales componentes del mismo con bas
tante separación, para que constituyan silabas distintas. 

También debe economizarse esta figura.

Dulce sQavestiefío.
Dul*ce-8Q>a*ve*Bue'fio. (7).

En general, e ! buen oído del poeta es e l ju ez do estas l i 
cencias; y  e l que le  tiene delicado las evita, á fin de que 

sus versos salgan fluidos y  armoniosos.
Finalmente, es de advertir que en todo verso que acaba 

con paU U na aguda  se cuen ta  u n a  sílaba  mÚHy es decir, que la 
última en  que carga e l acento vale por dos;— el verso que 

concluye con vocablo e sd rú ju lo  se considera  co n  uria sílaba  
m enos, ó lo que es lo  mismo, la  última no se cuenta. La  ra
zón de e»to  es porque siendo ley  normal de nuestra lengua 
para la determinación de los inetros (medidas) c í va lor f&iiico 
de la s  })alabras graves ó lla n a s , sóio se cuenta en ellos e l nú

mero de sílabas que piden aquellas para llenar su medida. 

A s í los versoá siguientes:

Haz q a e m is cánticos 
?a ro s  se eUven 
Hneta el 3efU>r.

Se medirán de esta manera:

Ha£<qae'mis*cón-ítco9 (6.
Pa*rofl'B6eZe*v«» (6.
I!a8-taeU ^e-4d-r. [b.

b.) Hemos dicho que e l segundo elemento de la  versifica
ción castellana es el acento. S i bastase en nuestra lengua el 
número de sílabas para formar un verso, en habiendo once, 

por ejemplo, tendríamos un verso perfecto, porque de este



mimero de sílabas se usan en nuestra poesía con suma fre

cuencia:
(E l (iulce lam entar de dos pastoree.»

Esle verso es armonioso; pero hagamos en él una ligera 
alteración y  digamos:

El lamentar dulce de dos pastores 

y  ya  e l oído no encuentra aquella armonía, á pesar deque 
un verso y  otro constan del mismo número de sílabas y  de 
que eniran en ellos las mismas palabras: es decir, que el 
segundo no merece llamarse verso; falta en ^1 e l elemento 
principal ritm ioo de nnostra versificación: el acento. Sin la 

buena y  oportuna colocación del acento u os e  concibe el 

verso. Por esto iremos dando las reglas respeciivas al mismo, 
conforme vayamos ocupándonos de cada una de las diferen-^ 

tes clases de versos.
f . )  P or lUtimo, es ele me n Lo, aunque variable y  accesorio 

de la versificación espaíiola, la  Va dijimos en olro lu 

gar que la  rim a era adorno característico de las versificacio
nes modernas, y  expusimos en qué consistía y  cuáles son 

los orígenes que se le  alribuyen. Ahora debemos añadir que 
en la  versificación castellana se distinguen dos clases de 

rima: la  rima perfecta ó consonancia y  la im perfecla ó aso

nancia.
Llámanse p a la b ra s e07Ui07ianics las que tienen iguales sus 

letras finales, contando desde aquella en que carga e l acen
to, V- g r .: dolores, amores,— cantares, pesares:— y  se deno* 

minan fisoiiantes los vocablos que tienen iguales las vocales 
últimas, contando desde ía acentuada, pero nolascon iso- 

nantes, v . g r.: dolores, razones;— cantores, afanes.

Por HcenciA poética suelen usarse algunas Tooes como consonantes 
asonfintcs ciertas palabras que en rigor no lo son, como se v e  en los 

siguientes ^'emplos:
¡Qué mucho sí la  edad ham brienta lUva 

haft pefms enriscadas y  subidas 
Con fiero cliente y  su crueza ctba, etc.

[C^FEDRS).
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L a  desgracia del forsado
Y  del corsario la  induitria
L a  distancia del lugar
Y  el favor de la fortuna.

Guando bablem 03 de las combinación es métrica sea  steli a> 
ñas, expondremos la  manera cómo en ellas se riman los ver
sos. Pero no debemos dejar de consigaar ú ^ \ in o s  preceptos  
generales sobre el m o  áe las r im a s:  han de variar las rimas 

oportunamente para evitar toda monotonía; se ha de procu

rar que las rimas sean fáciles y  espontáneas, huyendo dé la  
afectación, pero evitando e l hacer uso de rimas bajas y  tri
via les;— ha de procurar e l poeta no emplear jamás, como 
para salir del apuro, consonantes ó asonantes que constitu* 

yan palabras ociosas, impropias y  absurdas. En resumen: 
la  armonía, la naturalidad y  e l buen sentido deben ser las 

cualidades que han de sobresalir eu el empleo de las rimas.
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LE C C IÓ N  33.

Co& tÍftuaci<Sa d « l a  M é tr ic a  c «s t e l la a A .— D i fe r e n t e s  c la s e s  d e  m « t r o $  q u e  se ban  

u s a d o  p o r  n u e s tro s  p o e u s .  — E je m p lo s .— P a u s a  6  c e s u ra  e o  c a d a  c la s e  d e  
T e rs o s .

2.'"— i)¿  di/eren4es clames de versos castellanos.

La variedad de me Iros que se usan en id lengua castella
na, es bastante considerable. Su nomenclatura se funda 
principalmente en e l número de sílabas; y  comprende des
de los áíi catorce hasta los de dos sílabas.

L o s más usados son los dd oclio y  ono*d silabae; 6  sean los octotüa' 
hcs y  endecasilaboí. Menor uso tíenen loa de aíete, seis y  cinco ailabiis; 
— y  todavía son do iQcnos uso los de diez y  doce, que se consideran 
como compuestos de dos, de cinco y  seis eüabfis.-^Los d e cuatro, tres 
y  dos se ven casi siempre combinados con v’eraos rn ay ores, llamándose 
pie$ qwbrados. Finalm ente, los de nueve y  trece silabas apenas se en* 
cuentran en el Parnaao castellano.

Versos de X I V  süahas, a le ja n d rin o s  ó de Berceo.

E n  el nombre del Padre— que fiso toda cosa,
£ t  de Don Jesu *C risto,— fijo de la Gloriosa,
E t  del Spiritu Sanoio,— que egual de ellos posa,
De un conlesor sancto— quiero fer una prosa.

(B̂ FbCKO.)

Con los versos de catorce sílabas empezó á  eni^ayarse la  m osa cas* 
tellana. E n  el día sen muy poco usados. Como hemos visto, los versos 
alejandrínon se forman con dos de siete, puestos A contioiiaciÓD el uno 
del otro, á m anera de Carecen de reg^a fija para los acentos.

Versos de X I I I  s ila b a s .

Ya bemos dicho que no se usan por nuestros poetas. Sin 
embargo, Iriarte tiene escrita su V I I  fábula literaria eD ver- 
sos de X I I I  y  X I I  s i la ^ s  á la francesa.

r ¡  A



La Campatia T i l  ESQni.ÓK,

E n  cierta catedral ttna Campana kabia 
Que solo ae tocaba algún soletnoe di&
Con el mÓ9 redo  ton, con pautado compás.
Cuatro golpes ó tres aolía d ar no más.
P o r  esto, y  ser mayor de ia  ordinaria marca,
Celebrada fué siempre en toda la cocoarca.

Versos de X I 1  s ila b a s  ó d$ a r te  m ayor. 

Viene á ser como la  reunión de dos versos de seis silabas, 
haciendo un descanso perfecto (cesura) en la sexta.

E l  Terso dodecasílabo, que tanta f a o a  dió á  nuestro poeta Ju a n  d t  
Mena, apenas se  usa hoy tampoco, á  oo ser cuando alguno de nuestros 
modernos ratee ha querido hacer alarde de reproducir esta antigua 
metrificación.

E l  cnerpo en laa andas— sangriento, tendido,
D e aquel que criara— con tanto desvelo.

{ J .  n t  t iiiS í.)

De pompa cefiida— bajó del Olimpo 
L a  diosa qne en fuego— m i labio encendió;
Sus ojos a¿nles— de aznl d e los cielos.
Su  rabio ca b e llo -'d e  rayos del sol.

( M a r t í n e z  z>r  i .a  R o s a  )

para que estos versos sean armoniosos, conviene que ten
gan el acento en las segundas sílabas de ambos hemistiquios. 

Verso e^decasilabo 6  d e  X I  silabas. 

E l verso endecasilaho, llamado también heroico, i ia l ia n c ,  
verso d e  soneto, es e l verso por excelencia y  en e l cual osten
ta todas sus gdlas la poesía española. Préstase á todos los 
asuntos desde los má^ nobles y  levantados (oda, poesía épi
ca. tragedia) hasta los festivos y  familiares.

Kst^ metro, aunqno conocido de antiguo en  España, fué generaliza 
do por Boscán, quien le tomó de los poetas italianon, habiéndole acre* 
ditado nuestro excelente G ardiamo.

E s  el metro qne más esige ea  el versiñcador oído delicado, para Ío 
cual es menester estar muy ejercitado en ta lectura de nuestros bue< 
nos poetas. E n  este verso, pues, es m ás indispeosable que en otro a l
guno la  acertada colocación de los at'ento^.
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Preceptos relativos al acento:- e s ie y  indispensable que 
tenga el acento w  Id décim a s ila b a  y  además en la  sexta , ó 
en la cuarta y  octava. Se apoya> pues, la entonación del en 
decasílabo en el acento de la  silaba  cén trica  que es lu sexta, 
— ó en los de la  cuarta y  octava q\ic es tá n  eq u id is ta n tes  de 
los dos extrem os.

De lo0  pagados «iglos Ja memoria 
Trae ¿  m i aJm a iospiraciOn <livÍQA 
Que U s tinieblas de la  antigua historia 
CoD sus fulgentes rayos ilumina.

{ E s p r q k o b u a .)

Cuando se comete con regularidad una pausa ó cesura 
después de la quinta silaba, resulla e l verso llamado sáfico, 
porque suena como los que llevan este nombre eu la melri- 
licación greco-latina.

Duicu v e c io o ^ d e la  verde s6lv&,
H uésped eterní>— del A bril florido.
Vital aliento*^de la madre Venus,

Céfiro blaodo.

(V lL L B Q A S .)

Verso de X  silabas.

£1 verso decasüdbú  presenta dos formas: ó reúne dos versos 
de cíqco  sílabas, 6  sin formar dos hemistiquios pentasílabos, 
presenta acentuadas constantemente las silabas tercera y 

sexta.

¿Quiérefi decirme— zagal garrido,
S i en valle,— naciendo el soJ,
V iste á Ja hermosA— DoríJa m ía  
Que fatigado— buscando voy?

{L , M o iu m .)

Ocho veces Ja cándida luna 
Eenovó de su fas loa albores,
Cada ves contra riesgos mayores 
Ocho veces los vió combatir.



—  m

E neasílabo  ó  de I X  ü ia h a s .

En este género de luetro, muy poco usado, se halla oscri» 
ta la fábula X IV  de Iriarte, intitulada el Manguito, el Aba
nico y  e l Quiiasol. Es metro casi privativo del canto. E l 

acento en las silabas pares.

S i querer entender de todo 
Efl ridicula presunción,

Servir sólo para una co^a 
Suele ser falta q o  menor, eic.

Ociosiiabo Ò de V I I I  silabas ó  de re d o n d illa  m ayor.
Ei octosílabo es verso muy usado por ios poetas castella- 

nos, sobre todo en la literatura popular (romances y  come
dias). E l acento cuadra muy bien en las sílabas 2 . \  4.* y  7,*

S i tienes el cora2 ón, 
Zaide, ooxno id ftrrogancÍA,

Y  á  medida de lae manee 
Dejas volar lae palabraSv etc.

Todos los versos hasta aquí considerados reciben la deno« 

mina ción común de versos enteros; así como los que siguen, 
desde los de siete hasta los de dos sílabas se llaman 'oersos 
quebrados, de p i e  quebrado 6 de a r te  menor.

Verso eptasilabo ó de V I I  silabas.

S irve  este verso para las odas llamadas anacreónticas ó 
festivas y  para todas las poesías cantables. Es fluido este 
metro llevando e l acento en las sílabas pares, siendo de in 
dispensable necesidad que lo  tenga en la penúltima.

Corte, corte en buena hora 
E l goerrero invencible 
Laar^lee, que en eu frente 
S u  esfuerzo y  gloria indiquen.
Y  á m f, muchacho, sólo 
Sólo cortarme vides;
Y  de BUS frescae hojas

M is rubias sienee eifie.
Que eeto i  mi m ees mny propio. 
Que i  Baco eirvo humilde,
Que me armo de su copa
Y  triunfo con sue brindis.

( I C L B B I A S .)

Verso exasilabo ó de V I  sílabas.

Este metro es casi peculiar de las endechas y  letrillas. 
T iene e l acento indispensablemente en la  quinta, alternán
dolo en las cuatro primeras.



E n  an  verde prado 
D e rosaa é  ñorea 
Guardando ganado 
Con otroa pastorea, 
L a  v i ian  fermopa

Que apenaa crej^rd  
QiiG fuera vaquera 

la Firojona.

(Mak^. ds SAtrTiLUVA,

Verso p e n ia e fM o  ó de V  silabas.

E l verso de cinco sílabas recibe también la  denomiLación 
de adónico  porque se usa al fin de las estrofas que imita la 
sáfica griega  y  latina. Se usa también en las letrillas, v. gr ,:

8 i dA m is ansisA el amor «apiste 
T d , Que las qtif'jas de nn vos llevaste,
Oye, no temas, y  á mi ninfa díle,

D i k  que muero.
A  la m áedalce A  la p r^ io sa

De ouantafl niñas Y  Amable Silvia
Del f«IÍ2  T u ria  TJn dulce mimo
L a  margen pisan; M ! afecto on vía.

Versos de I V  de 1 2 2  y  de 1 2  s ila la s .

Estas tres especies de verso son de poco uso. Para que 

corran con soltura y  ligereza deben cargar los acentos en 
las silabas impares si son cuadrisílabos ó bisílabos, y  en la 
sílaba segunda si son trisílabos. Ejemplos:

Y  i  la hoguera, Tal dulce Leve
M e hacen lado Suspira Breve
L o s pastores L a  lira Son.
Con amor. Que hirió (Espaokcbda.]
y  sin pena, En  hiando
Y  descuidado, Concento
De su cena De^ viento
Ceno yo. L a  vos.

En todos los versos se hace al recitarlos ana pausa ó « -
su ra , la cual no debe confundirse con las pausas m ayoresy 
menores que exija  el sentido. S i ambas coinciden, e l verso 
será más armonioso. L a  cesura  puede caer en los versos de 
once sílabas, después de la 5.*, 6 .' y  7.*— En los octosíla
bos, después de la 3.*, 4.*, 5.* y  6.* En los de más, deí^pués 
de la 3 .'



C on fm u dC M ^n ^tf M  ¡ N i t r i c a  c a s te l la n a .^ C o / f ib in a e io n ts  m ü r iC A S í ^  q u e  s e  ù i  e l 
n o m b r «  d e  « s t r o f a ,  c o p ia  6  e s i in c 't $ . . ^ ù m b in a c i 0 n fs  m é t r ic a s  t n c o m o n a n U :  

p a r e a d o s , t e r c e to s ,  c u a r te to s ,  q u in U l la s ,  s e x ta  r im a ,  o c ta v a s  y  d éc im as .

Com binacioM S m e ír k a s  españolas,

En la Métrica cspanoid se dan los uombres de estro ta , 
copla, trovo  ó estancia  á las combinaciones de metros y  de 
rimas principalcneutc usadas por los poetas.

Pueden dividirse en dos grupos: 1/̂ — Combinaciones mé

tricas en consonante;— 2.® Combinacionee métricas en aso
nante.

1.*— L a s  com binaciones fíiétricas eti coMOíiante, admitidas 
y  autorizadas por buenos poetas, son las siguientes;

a .}  P areados ó  p a re ja s . Se da este nombre á dos versos 
consecutivos, de cualquier medida, cuando conciertan entre 
sí, V. gr,:

A . A  la ninfa del Turia, hermoea y  bella,
A . M i imagen doy y  e\ corazón con ella.

( M o b a t í k .}

A  Aquí repo&aun fratic^s
A . A l ñn parado le véa.

(M. v t  u  lioftA.)

En composiciones de mucha extensión se hacen monó

tonos.
b .)  re rc íío .— Consta de i  res versos uudecasílabos, con

certando el primero con e l tercero,— y  el segundo con el 
primero y  tercero dei segundo terceto. Se suelen emplear 

en epístolas, sátiras y  otras composiciones doctrinales, ce-



rráüdose la composición con ud cuarteto para que uo quede 
ningún verso suelto. Ahora, cuando se trata de un breve 
concepto encerrado en un terceto solo, entonces con suenan 
sólo dos versos y  queda e l restante libre.

A . . L a  codicia ^  lae manos de la saette
B . S e  arroja al mar; la  ira  á Jas espadas;
A  Y  la  ambición se ríe de la  muerte.
B . ¿ Y  no serán slqoiera tan osadas
C . L a s  opoesCas acciones, s i las miro
B . De m ás ilustres genios ayudadas?
C . Y a , dnlce a m i^ ,  huyo y  me retiro
V .  De cuanto simple amé: rompí los la^os:
G, Ven y  verás el alto fiD que aspiro
D . A ntes qoe el tiem po m uera en nuestros brazos.

Cuando los versos son redondillos, se llama la combina
ción  métrica te rcerilla .

A  A qut enterraron de balde
B . Por no hallarle una peseta .
B  Mo sigas; era poeta.

í M .  o s  U i  R o b a  i

c .)  Llámase asi á la combinación de cuatro

versos endecasílabos, de los cuales riman ó bien los dos de 
los extremos y  los dos de en medio: 6 alternativamente el 
primero con e l tercero y  e l segundo con el cuarU), en cuyo 
caso se llama sei'veníesio. Ejemplos:

A . A quí yacen de Garlón los despojo»*
B. L a  parte principal volvióse al Cielo,
B . Con ella el valor: que<1óle al suelo
A . Luto en el corazón, llanto en los ojos.

(P. L .  L kók.)

A . Verted, juntando las dolientes manos
B . Lágrim as ¡a^! que escalden la m ^illa
A . M ares de eterno llanto, castellanos^
B , No bastan ¿  borrar vuestra mancilla.

(E SF R O K C Z P^O

Se usan también cuartetos compuestos con versos de doce,



de diez, de ocho, de siele y  de seis sílabas. Cuando e l cuar

teto es octosílabo, toma el nombre de redond illa :
Á ,  Del más hermoso clav«!,
B . Pom pa d e un jardín  ameno,
B . E l  áspid saca veneno;
A . L>a oficiosa abeja, mieL

(Caldbrók.)

A . Por la  celeste venganza
B . Quedé eo mármol convertida;
A . Pero el arte U nto alcanza,
B . Que eo el mármol me di6 vida.

(M. Dz L& Ro sa .)

d . )  Q u in ti l la .— En esta estrofa de cinco versos consue- 
nan éstos al arbitrio del poeta. Se exige solamenta que no 
rimen tres seguidos del propio modo.

A . Galatea desdefíoea
B . Del dolor que á  Licio daña,
A . Ib a  aiegre y  bulliciosa
A , Por la ribera arenosa,
B . Que el mar con sus ondas bafla.

A . E n tre la  arena cogiendo
B . Conchas y  piedras pintadas,
A . Muchos cantares diciendo
A . Con el son del ronco estraendo
B . De las ondas alteradas.

((iiL P olo.}

fi.) S e s ia  r i m a . metro no es más que la  octava sin 
sus dos primeros versos. N o  es combinación muy usada en 
nuestro Parnaso. Moratín la  empleó en su poema Sobre la  
coMp del cual citaremos el siguiente ejemplo:

A . M as no le falta con quietud segura
B . De vaHoe bienes rica y  sana vida,
A .  L o s anchos campos, lagos de agua pora,
B . L a  caeva, }a floresta divertida,
C . L a s  presas, el balar de Jos ganados,
C . Lo e apacibles soenos no inqnietados.

/ . )  O ctava r e a l .— Las octavas reales, comparadas por 

nuestro ilustre poeta Martínez de la Rosa á las p ie d ra s  de 
H lle r ia  p ro p ia s  p a r a  ed ificar pa lac io s, se emplean principal
mente en los poemas épicos. Constan de ocho versos ende- 
oasilabofi. En los seis primeros versos de la octava real r i-



man los pdres con los pares y  los impares con los impares; 

siesdo los dos últimos pareados.

Á . Despareció del godo la osadía
B . y  el antiguo valor: las arm as ora,
A . N oble ^ercicio  de au esfuerzo un dís,
B . Cansado blando j  los deleites llora,
A . M ientras ia ensefia de la  luna impía
B . Trem olan á  los aires vencedora
C . L o s  que el mundo, belígeros varones,
C . Turbaron con sus bárbaras legiones.

( E b p & o n c e d a .)

La llamada copla de a r(s  tuagor  consta de ocho versos do
decasílabos, concertando e l 1.® con el 4 .“, 5.* y  8.*, e l 2.* 
con e l 3 .“ y  e l 6.® con el 7 / . Fué metro muy usado hasta 
que le  sustituyó la octava.

A . À  vos el apuesto cumplido gareón
B . AsmándOTos grato la péñola mía
B . Vos fas omildosa la  su cortesía
A .  Con metros polidos volgares en son.
A . C a  non era suyo latíno sermón
C . Trovar é  con eso decirros loores:
C . Calonges é prestes que son sabidorea
A . L a  parla vos fablen de Tulio é Marón.

(Mo batív.)

H ay otras octavas, llamadas ü a U a n a s, que se dividen en 
dos partes: llevan pareados e l 2.* y  3.®  ̂ verso y  e l 6.* y  7.*; 
e l 4.® y  el último verso riman: y  e l 1.* y  5 .“ sueltos, aunque 

alguna vez también van concertados. Los versos pueden ser 
de diverso número de sílabas; cuando son de av ie  menor se 
llaman octavillas.

A . i..lora(l, vírgenes tristen de Iberia,
B . Nuestros héroes en fúnebre lloro;
B . Dad al viento las trencas de oro
O. Y  los cantos de muerte entonad;
D . Y  vosotros joh nobles guerreros!
E .  D e la  patria sostén y  esperanza,
E .  Abrasados en  sed de venganza,
C . Odio eterno al tirano jurad.



A . A l ite la’ in t m
B . Volemos, com pañero».
B . Brandamos los aceros
C . Que intrépida noA da.
D. Á  par en nuestros brasos 
K . Ufanos la enefatcetnts
E .  Y  al mundo proveí amemos
C . «Espíkfia es libre ya.»

'fteclin«do Bobre‘ 6 1 Biielo 
Con lent« amarga agoni» 
Pensando en el triste día  
Que prónto «arnaaecerá;
Kn aileneio gime el
Y  el fatai moménto espera 
Rn quB el eòi por vex postrera 
B n  tm frente Iw Jrá.

A . Serena ia  luna
B . Alum bra en el cíelo,
B . Domina en el suelo
C . Profunda quietad;
D. N i TOCea «e escnfhsn,
E .  Ni ronco ladrido
K. Ni tierno quojlüo
C . De amante laúd.

(E S PR O ItC R O A .)

g .J  L a  décim a, llamada también esp inela , dei nombre de 
su autor, V icen te  Espinel, es uns combinación métrica muy 
usada por nuestros poetas, especialmente en asuntos festi

vos. Se compone de diez Tersos oetosilabos, de los cuales 
conciertan enlre si e l 1.®, 4 /  y  5’.®;— él 2 /  con el 3.* ;̂— el
6.% 7.* y  10;— y  el 8.* con e l 9/ ; v. g r.:

A . Admiróse un portugués
B . D e ver qae en tan tierna ínfanHa
B . Todos los niños en Francia
A . Supiesen hablar francés.
A . Arte diabólica es,
O. I^jo, tordend<r el mostacho,

'C .  Pnes para hablar un {{avarho
D. U n íldalgo en Portugal
D. Llega  A viejo y  lo habla mal
C . Y  aquí lo parla un muchacho.

|L. F ,  P R  M o s a t Im . )

Las coplas ó estancias de once, doce y  treces versos, son 

raras 6  son combiítecioiies de cuartetas con quintillas 6 ter
cetos, etc.



IvBCCIÓN, 3&,

C o n t in ú a  t a í M H r i c a  c a s t t l l a n a ^ I A  s o n e to : m e c a n is m o  <5« « s u  e o m (^ s Í c Í ó o .^  
D is t in ta s  c o m b in a c to n e i r ím ic a s  q u e  h a cen  n u es c ro s  p o e ta s  en  lo s  d o s  ú l i i «  

IDOS le r c e to s .— C u á n d o  s e  d ic e  q u e  e l  s o n e io  l l « v a  c o I a  ó  e ^ t r a m b o te .—O tr a s  

« o o b iü a o io n « $  ó  e s ir o fa s  c o a fto n A n ta d a «  co in pu fts ta>  d ;  T e r » o s  d )S jm é tr ic o s : 

] ¡ r « s ,  e s m n c ia s t  s ilv a s .

k.) B o i J o a ( i > p o . [ i4̂ « i 1t t  d i f i c u l t a d  h a c e r  u n  b u e n  s o Q e t o ,

h a e U  e l  p u n t o  d e  l i a ] > e r  Ifi Á ^ \ o  i^ r i i r i o  de
Ict poetas. A u n q u e  h a > * a  e j t a g d r a p x ó n  ^  e a W  j u i c i o ,  s i ^ p r e  r e s u l t a  q u e  

t a l  c o m b i n a c i ó n  ó  p o r  m tU Q t; d e c i r «  c Q Q j p o s í o i t ^  e e . d e  d i f í c i l

d e s e m p e ñ o ;  7 a s í  s e  c p i n p r c f i d ^ ,  c < > » o . ^ n t f e  ^  B o n e t o s

c o m p u e s t o s  p o r  l o s  p o e t a s ^  s e e p  p o c o s  I q s  q u e  s e  c i t a ^  c o m o  m o d e l o s .

E l soneto consta de ca ^ rc e  versos endeoasilabos, d ivid i
dos en dos cuartetos y  dos tercetos ( I ) ,  cuyos consonantes 
están eatrolazadios en  la  siguieutd. forman e l  p H n á r -c m r U io  
tiene concertados e l primero y  último verso y  jareados los 
de enmedio; e l segunáfO c m r ti to . U^va Ws n ^ m p 3.c(^nsonan

tes que e l primero y  deè propio modo dispuestas;— Zoí Urce- 
tos varían en su fbrmaciÓT^: 6  concierta e l primer verso con 
e l sexto, formando los cuatro del centro un cuarteto entre
lazado, ó riman los pares, coi^ Ips p ^ e s y  Ips, i aparea, con los

( O  E n  e l  s ig u ie n te  d e  L o p e ,  se b a ce  a o i a r  e l  m e c a n is m o  d e  e s ia  c o m p o s ic ló a ;  

U n  s o n e to  m e  m a n d «  K a ce r  V io la n U

Y  en  m i v id a  m e  h e  v í$ io  « n  t a l  a p r ie to ;
C a to r c é  y e r x o s  4 ic * K S ú r  s o n t t o :

B u r la , b u r la n d o  v ^ l o ^  u x 5  d e U n ie .

Xo,̂ ftcs4 coMoiunte,
y  e s t o y  i  la  m ita d  d e  o t r o  c u a r le t o ;

M as s i  m e  v e o  e n  e l  p r im e r  te r c e to ,

N o  h a y  c o s a  e o  lo s  c u a r t e t o s  q u e  m e  espante^

P o r  e> p r i m » r  t e r e r é  v o y  e o t r a n d o .

Y  a u n  p re s u m o  q u e  e n t r i  c o n  p ie  d e re c h o ,
P u e s  f in  c o n  e s te  v e r s o  le  v o y  d a n d o .

Y a  e s t o y  e n  « i  s e g u n d o ,  y  a u n  so sp ech o  

Q u e  e s t o y  l o s  i r e c e  v e r s o s  a ca b a n d o ;

C o n ta d  s t  s o A C 4 2 p rc « ,  y  e s U  M c b o .



impares; ó los versos del segundo terceto van uno á uno 
I rimando con los del primero, ó bien ( j  así resulta muy ar

monioso) los cuatro primeros forman un cuarteto entrelaza

do y  los dos últimos versos conciertan entre si. Ejemplos:

A . Dime, Padre común, paes eres justo,
B . ¿Por qué h a de perm itir tu Providencia,
B . Que arrastrando prieiouee la inocencia,
A .  8 uba la fraude a l tribunal augusto?

[ A .  ¿Quién d a fa«rsaa al brazo que robusto
f B . H ace i  tus lejea fírme resiatenda?

B . Y  qQ« el celo que más las reverencia
> A . G im a i los pies del vencedor injusto?

0 .  Vem os que vibran victoriosas palmas
D . M anos inicuas, la  virtud gimiendo
E .  Del triunfo en el itgueto regóci¡}0 ...>
D. E sto  decía yo, cuando riendo
E .  CelM tial ninfa apareció y  m e dijo:
O. <jCiego! «es la tierra el oentro de las almo9f*

Y  con los tercetos rimados de distinto modo:

C . k  florecer iaa rosas madrugaron,
D . y  p ara envejecerá« fiorederon,
O. Cuna y  sepulcro en  un botón hallaron.
D . Talea los hombres sus fortunas vienm,*
O. E o  un d ía  nacieron y  espiaron;
D . Que pasados los siglos horas/u^ron.

(ClLDKRÓV.)

O. A sí brilló un momento m i ventura
D. £ n  alas dei amor, 7  herm osa n u ^
£ .  Fin gí tal ves de gloria y  alegría

0 .  M as ;ay! que el bien trocóse en amargura
D . Y  deshojada por !os aires sube
£ .  L a  dulce ñor  de la  esperanza mía.

( E s p b o n c k iy a . )

C . Suspende al ñn el mármol atreñda^
D. Y  allí contempla con turbada
C . T an ta  grandeza en polvo convertida.



D. Y  aunque el eeirSigo de sus triunfos tiente,
E .  Del vencedor ei nombre a) sol Uvania,
K . Su  muerte Uora y sue victorias canUt.

( P l á c i d o .)

Alguna vez los poetas, estrechados por e l corto plazo con
cedido al soneto, se han atrevido á agregarle dos 6 tres y  

hasta cinco versos; añadidura á que se ha dado e l nombre 
de cola 6  eslram hofe. Este sólo se puede consentir en asun
tos festivos. Saele citarse el siguiente de Cervantes com 
puesto con motivo del túmulo que se levantó en Sevilla  en 
las exequias de Felipe I I .  En esle soneto se moteja con 
chiste e l carácter jactancioso que se atribuye á los anda

luces.

V ive Dios, que me espanta esta grandeza
Y  que diera un millón por describirá,
Porque, ¿á quién no suspende y  maravilla 
E sta  máquina insigne, esta riquesa?

Por Jesucristo vivo, cada piesa 
Vale más de un millón, y  que e« mancilla 
Que esto no dure un siglo, oh gran Sevilla,
R om a triunfante en ánimo y  noblesa.

Apostaré que el ánim a del muerto 
Por gosar de este sitio, hoy h a dejado 
L a  gloria donde vive  eternamente.—

£ s to  oyó un valentón, y  dijo; es derto  
Cnanto dice voacé, seHot soldado;
Y  el que dijera lo contrario, miente, 

y  luego inconHnenfe
Caló el chapeOy requirió la  espade.
M iró  a l  ioelat/o, fuéte y  no hubo n ada.

Las estrofas ó combinaciunes métricas hasta aqui consi
deradas, están dispuestas de una manera uniforme: cada 

una de ellas tiene un número fijo de versos, de la misma 
especie, y  con las rimas colocadas siempre del propio modo. 
Se usan, sin embargo, alguna.s otras estrofas por los poetas 
en las cuales no se nota la  misma uniformidad y  simetría; 

tales son, entre otras, las liras, las estancias y  las silvas, 

muy frecuentemente empleadas en la poesía castellaot.



i . )  L i r a .— E r ia  lira una combinación de cuatro* cinco ó 
seis versos, unos heptasilabos y  otros de once sílabas, muy 

apropiada para la  alta poesía liríca . Los metrcs y  las rimas 
se GombinaB al arbitrio del poeta. Ejemplos:

tCoán BoJiCari« IA. Dación qud un. día  
Poblara iniu«iiBa'gaDt^

L a  zuidón cayo imperio «xleodía  
Dfil OcftHQ a I O riente!

( E a P K O V C B D l .)

Despierténme las aves 
Con so cantar sabroso n& aprendido«
Ho lo s  euidadoe grajirea
D e qne siempre es seguido
E l  que al ajeno arbitrio está atenido.

(P . L .  P í L ió » .)

j . )  E sü in c ia .— La estancia ó estanza, es u>na estrofa de 

considerable extensión, también compuesta de versos hep- 
lasílabos y  endecasíUbos, mezclados y  rimados, al arbitrio 
del poeta.

Sírva de ejemplo la  co& co m ie im  la can
ción  las ru in a n  d e  lid H ca .»

Ketos, Fabio ¡ajr dolpr! que ves abora 

Cam pos d e soledM ^ n u«tío  collado,
Fueron an  tiem po Xt¿Ji.ca ^m o sa.
A quí de Cipión 1». vencedora,
Golooia iaét por tierra derribado 
Y a c e  el temido hoaor de espantosa 
M uralla, y  laetimos»
Reliquia es solamente 
D e su  inveneib^e gente.
Sólo quedan memoríM funerates 
Donde erraroo ^  aombraa de aho ejara^o.
B st«  IJaao f«é  atU fo ó  templo;
Da todo apenas qaedan U s  sofial<-*s:
Del gim nasio j  laa termas regaladaj^ 
lleves vuelan cenísas desdicbadas;
L a a  torree qoe desprecio a) aire fueron 
Á  cu  gran peaachiniLbx« se rín^«ron<



h )  S i lv a .— La s ih a ,  coraosu  mismo nombre lo  indica, 
ha de tener la  misma variedad desordenada y  natural que 
en el número y  distribución de los árboles y  plantas ofrece 
uua se lva . Es decir, que es la combinación de versos más 

hbre que se conoce: cada estrofa 4iene e l número de versos 
que gusta el poeta; los versos heptasílabos y  endecasílabos 
se mezclan y  riman lambién al arbitrio del versificador; y 
se pueden intercalar versos librea ó sueltos. Ejemplo:

Pura encendida rosa,
Ém u la á e  Ja Jlama 
Que « a le  con eJ dta,
¿Cómo i>ftc6 0  t a s  Heoa d e  a l ^ i a ,  
d i dabes que la edad, que te d a  el cieJo,
£ a  apenas un breve y  velos vueJo?
Y  no Tatdrán las puntas de tu ram a,
N i tu  párpapa hermeea 
A  üetever un pnoto 
L a  ejeoueión del hado, p m oro aa?

(Hioja.)



LE C C IÓ N  36.

C o m b in a c io n e s  « n  a s o n a n U ;  r o m a n c e s ,  su s  T a r íc iJades , «n d e c b a s ,  sep tí*

ñ a s  6  $ «| U Íd í lU s .— 7 )e / y < r£ o  i i b r *  6  s u e lto .

2 / ) — COMBITÍACIONES MÉTRICAS BN A80NAKTR. L a S  eSpC - 

cies de combinaciones métricas asonanlddds, que principal- 
mente se usan en nnestra poesía, son: el romance, las en 
dechas reales y  las seguidillas ó seplínas.

a . )  E l R o m a n ce  es una tirada de versos de la misma espe> 

cié, en cuya composición los versos pares llevan un solo 
asonante; quedando libres los impares. Se han escrito ro 
mances de cinco, seis, siete^ ocho y  once sílabas; pero el 

romance por excelencia, el celebrado romance popular, es 
el ocUMlabo. Los de cinco y  seis sílabas se llaman rom ancen  
cortos 6 rom ancillos:— los de siete, se llaman endedia^f 6  ro^  
m anceíi keptasílabos;— los de once sílabas se denominan rü- 

m ances fterokos^ reales 6  endecasílabos. Ejemplos:

Afuera, Afuera, Kodrígo,
E l soberbio castellano. 
Acordársete debía 
D e aquel buen tiempo pasado, 
Guando fuiste caballero 
E n  el altar de Santiago; 
Cuando el rey  fué tu pa<lrmo, 
Ti^, Rodrigo, el afijado;
H i padre te did las armAS,
M i m adre te dió el caballo.
Y o  te calcé las eapueJas 
Porque fueras m is  bonrado.

(Romaxoero.)

¡Pobre barquilla mía. 
E n tre  pénaseos rota,
Sin  velaR, desvelada

Y  entre las olas soial 
X  dónde vas perdida?
¿Á  dónde, dí, te engolfas? 
Que no hay deseos cuerdos
CoD esperanzas locas......

(L. DB V eo a .



E) pftstor m ás tríete 
Que h a eegoido el cielo 
Dp8 fuentes s u b  ojos
Y  UQ fuego 8u pecho; 
Lloriuido CáldAS 
D e  &lt09 peusamientos 
Sólo se «querella 
Orilla» del Duero,

(J . D K  L A  Tokkk.)

E )  que inon^nt^ 
L a  vida pnsa, 
No necesita 
M orisca lansft, 
Fusco, ni í’oprofl

A rcos ni aljaba 
Llen a de ñechfu< 
Envenenadas.

( M o r a t I x .)

Vednofl, puos, en Ion términos de España»
Prófugos, sólos, deplorable resto 
De los pocos valientes que mostraron 
Á  toda prueba e) generoso pecho.
L a  guerra en su furor üevoió á  todos:
Y o  los vi perecer, ¡Oh, compañeros»
Que en ol seno de Dios y a  descanasodi^
De vuestro sito valor gosáia el premio!
M is votos redbid y  mi esperanza;
Vengue yo vuestra muerte, y  muera lu ^ o ,  etc.

(Qoiktaka.)

h.) Endeciuní rea les.— Llámanse así las coplas asouania- 
dds de diete sílabas cuando e l úllimo verso es endecasílabo:

X a  mixíma es  tríUada;
M as repetirse debe: 

escriba quien no sepa 
Unir la utilidad con el deleite.

(iBUaiB.)

c.) S egu id illa s .— Esla estrofa asonautada a o es de mucho 
uso en la literatura; pero es la le  Ira de las danzas populares 

que llevan su nombre.
Se compone la  sep tina  6 segu id illa  de siete ^'ersos hepta

sílabos, y  de cinco sílabas. En los cuatro primeros riman 

en asonantes los versos pares;— en los oíros Ires versos, que 
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forman el llamado esh 'ibülo , conciertan a l contrario los ver
sos ímpbres:

Rl amor que te tengo 
^ *0  e s  de esas dores.
Que nacen con e! alba,
Mueren de noche.
R] que me inspiran 
D urará lo que dura 
L a  BíempreTiva.

D el verso libre 6  suelto.

Ya dijimos eo otro lugar que, aunque la  r im a  es uno de 
los elementos más caraclerísticos eo la  versificación espa
ñola, sín embargo, solía faltar en algunas muy notables 
composiciones de nuestros mejores poetas; Los versos que ca
recen de rima se llamau versos libj'es, versos blancos Ó siteltos,

Martínez d e la  R osa h a compara<lo aquellos poetas que emplean el 
verso Ubre en so s composidonea, con loa pintores que presentan des* 
nudas sus figuras; feliz comparación en la  que se da á  entender quc> 
aeí como el t r ^ e  en lae figuras, las rímaa en loe veraea encobren mu* 
cboa defectoa, y  por consiguiente, que son de inm ensa dificultad Jos 
poemas escritos en verso Ubre. Jovellanoe, Meléndez, Moratln y  M ar
tínez de la  Rosa, nos ofrecen buenos modelos de este metro, que tam 
bién osaron algunos de los antiguos vates castcllanoe.

Por ignorada 
Senda me aparto con errante huella,
Y  atrás Tolvieixlo alguna vez los ojos.
Adiós, mi patria, sollozando dije;
Adiós, praderas verdes, donde oculto 
En tre juncos y  débiles cañerías.
Manzanares humilde se adormece 
Sobre las urnas de oro......etc.

(M O É A T lH .)

Alguna vez le suelen sujetar á estrofas, imitando versos 
latinos, especialmente sáficos.

D ejas, joh Poncio! la o d osa Mantua
Y  de aus muros separado corres
Á  do las torres de Cipión deecuclían 

Sobre las ondas.

( JO T E L L A N O S .)



B .

P O É T I C A  E S P E C r i A L .

LE C C IÓ N  37.

G é n t r o s  p ^ é t ic o s ^  su d e f ic ic ió n .— C ó m o  $e d a s iñ C A n : é p ic o ,  l i r i c o ,  d r 4 P i i t Ì c o .— 
C o o c e p to  d «  ca d a  u r o  d e  e » i o s  g é o « r o s .— G é n e r o s  p o e t ic o »  d «  u a o s i c i ó a ó in *  
u r m e d i o s . w . )  G é n e r o  o b je t iv o  6  i p i c o . ^ ^ iQ t i^ ^ x p r t ik  la  p o e s ia  ¿ p ic a  ú  c b je *  

t i v a  e n  e l  a m p l io  s e n i ld o  d e  la  p a la b ra ?— S u b d iv is ró n  q u «  p u e d e  h a c e rs e  d e  la 
é p ic a  « n  é p Ìc o > d id io t ic a ,  é p Ìc o > h e ro Ìc a  y  e p o p e y a  p r o p ia m e n te  d ich a .

Estiidiaáa y a  U  Poeeia en su carácU r general, procede que la eetu* 
dieroo^ en eu interior contenido^ que noe ocupemoe de )aa variedades 
que ofrece la Literatura poética.

a.) Se pueden definir los Cféneros poéticos diciendo: qne 
son Í05 div&Tfias m a n ife s ta d m e s  de la  Poesía, se g ú n  el carác
ter p a r tic u la r  que e n  ella  se desenvuelve.

b .) C h s ifíc a se  la  P óesia  en tres géneros: épico ú objélivo, 

Urico ó subjetivo y  ó subjetivo-objetivo: pues el 
poeta, ó canto e l mundo natural, espiritual y  huroano que le 

impresiona y  afecta,— 6 se lim ita simplemente á  reve lará  
los demás e l estado pasional de su propio espíritu,— ó re
presenta las mismas ideas, afectos y  pasiones humanas en 
acción  ( l )  y  en libre relación con e l Mundo.

( i j  T r e s  m o d o s  fu n d a m e n ta le s  t i e o c  e l  e s p i r i iu  d e  c o n c e b ir  en  su  fa n ta s ía  ta 

r e a l id a d  d e  la s  c o sa s , y  d e  e x p o n e r  e s ta  c o f ic e p c id n  m e d ía m e  Jas d iv e r s a s  fo rm a s  

d e  la  l i t e r a tu r a  p o é t ic a :  ó  b i t n  a b a rc a  en  u n a  o je a d a  t o t a l  e l  m u n d o  q u e  le  r o d e a  

d e s d e  fa  n a tu r a le z a  q u e  in m e d ia ta m e n te  im p r e s io o a  s u s  s e n t id o s  b a s ta J o  ( ju e s o *  

te m o s  l la m a r  e a p ic i iu  g e n e r a l  d «  un s ig lo ,  d e s d e  la s  in s i i iu c lo a a s  p ú b lic a s  h as ta  
la s  c o s tu m b re s  fa m il ia r e s ,  d e s d e  l o s  p r o d u c to s  d e l  a r t e  v  da  l a  in d u s t r ia  h a s ia  las 

te n d e n c ia s  y  a s p ir a c io n e s  d e  la  s o c ie d a d  en  <jue f o r m a  p a r te «  y  d e  esta, p r im e r a  

s itu a c ió n  d e l e a p ir t iu  n a c e  la p o e a io  é p ic a  O 49 u n ú la d :  p o r q u e  e l  e s p ír i t u  r e c o m *  

p o n e  la  u n id a d  d e  t o d o s  lo s  d ic h o s  e le m e n to a , ú se d e t ie n e  ta a  s ó lo  v x  aLguno;>-4S 

b ie n  e n g e n d ra  M  p o e s ía  H ñ c a  ó  d e  p a r ie d ú d ,  c u a n d o  d e s o r ie n ta d o  t )  e s p ír ítu  en 

m e d io  d e  lo s  m o v im ie n to s  c o n t r a d ic t o r io s  d e  un p e r io d o  c r i t i c o ,  c u y a  c o n c o rd a n 

c ia  d e  r e la c io n e s  n o  e n c u e n tra  i  p r im e r a  v is t a ,  s e  r e c o n c e n t r a  en  s i  m is m o  y  se



Estos géneros varios de Poesía no presentan deslindados 

sus campos de una manera tal que no haya género posible 
entre uoos y  otros; sino que se dan ciertos géneros in term f'-  
dios en los que predomina más la  esencia de lo épico sobre 

lo lír ico , ó al contrario: ó bien de lo lirico  sobre lo  dramá
tico, ó viceversa.

Estos géneros de tra n sic ió n  son: 1.“ la sátira y  la elegía; 
— y  2 /  la poesía bucólica.

a .) Género oifjcHvo ó  épico.

La voz r ¡ñ m  viene del griego  úpos, relato^ c u e n to n a r r a 
ción. /,Y qué es lo que e l poeta relata ó cania por medio de 

la literatura épica?
Ó bien se ocupa de la esencia, principios y  leyes de ios 

seres, individualizándolos en la fantasía y  exteriorí?ándolos 
en imágenes vivas y  sensibles, en cuyo caso engendra la 
poesía  didáctiea , impropiamente así llamada, porque su (in 
no es ser doctrinadora  de k t  verdad; sino u n ie r a  de la  h e lk-  
\ a  de la  verdad.

6  bien e l poeta relata hecJios y  estados de esos seres en 

determinadas circunstancias, dando lugar á la pocMa, épica, 
h istórica  ó  heroica.

Ó bieti comprende eu su poema la  realidad entera de la 
vida, el ser  y  el suceder^ lo  eterno y  lo  temporal, e l mundo 
de las ideas y  e l de los hechos que las expresan, todo com -

c o m p la c e  e o  « I  e s p e c tá c u lo  q u e  la  lu ch a  d e  &us e n c o n t r a d o s  a fe c to s  o íc «< ;e  a l  a r d o r  
d e  « u  im a g ia a c ió n  e x c ita d a  p o r  la  c o n t r a r ie d a d ;— 6  b ie n ,  p o r  ù lt im o ,  t r a íd o  i  

p u n to  d e  r e p o s o  p o r  la  l e y  e s e n c ia l  d e  su  d e s t in o ,  a d m ir a  c o n  c la r id a d  s e r e n a  la 

c o m p e n e r r a c id n  d e  a m b o s  m u n d o s , e l  s u ; o y  e l  q u e  h a b ita ;  y  a l c o m p r e n d e r  e l  in* 

d is o lu b le  la z o  q u e lo &  u n e  >*sus r e c ip r o c a s  in f lu e n c ia s , c o n q u is ta  t o d a  u n a  e s fe r a  

d e  C o n cep c io n es  d is t in ta s  d e  la s  p r e c e d e n te s  y  q u e  en  s i la s  in c lu y e :  la  p o t s l o  d f  

a r m o n ia  6  d r a m á t ic a .^ -G ín e r :  E s tu d io s  U l e r e r i o i . — h tc o m e n d A T n ú i i  n u e s ir o »  

d is c íp u lo s  la  le c tu r a  d e  e s to s  p r e c io s o s  E s tu d io s ,  en  lo s  q u e  e l  a u to r  t r a t a  c o n  Ih 

e^cvac iú n  p r o p ia d e  su  t a le n to  v a r io s  p u n to s  m u y  in ie r e s a n ie s  d e  l i t e r a tu r a  y  Jc 
c r it ic a .



penetrado» enlazado, entretejido coo  intima unidad. arm<h 
n ixodo , según lo está en el mundo. Elévase la épica enton
ces á su m ayor altura, y  nace la epopeya propiamente d i
cha (1).

< I )  O c  l o  d ic h o  s «  ín t ie r e  q u e  la  P o e s ía  é p ic a  ú o b je t iv a  e x p re s a  e s «n c>as  y  r e *  
v r$ te  fo r m a s  d iv e r s a s ;  y  q u e , p o r  l o  u n t o ,  n o  s e  r e d u c e  4 l  p o e m a  ip ic o * h e r o íe o ,  

c o m o  se h a  d ic h o  p o r  la  g e n e r a l id a d  d e  l09 r e t ó r ic o s .— V ¿ 4 s c  l a  E s ih ^ io a  d «  M s >  

c h e r ,  p á r r a fo  8 7 2  y  s ig u ie n te s :— H e g e l :  E s t i t i ^ v « ,  t o m .  I V .  p .  G i ^

b e r t l :  D e l  B e l lo ,  I X . « L o $  a u to r e s , d e  a n t ig u o  r íe n c n  r e o o n o c ie o d o  e a  este  

g e n e r o  p o é t ic o  c o m o  c o n d ic io n e s  e s e n c ia le s  la  n a r r a c ió n  p o é t ic a  d e  u n a  e m p re s a  
g lo r io s a ,  f i la i r ,  B a t le u x , L a  H a rp e ,  R a n a lJ í, L e m e r e le r  y  c a s i  i o d o s  lo s  m o d e rn o s  

p re c e p t is ta s  d a n  ¿ s ta  ó  p a re c id a  d « r ia lc ió n  d e l  p o e m a  é p ic o ,  a p o y á n d o s e  en  e l 
c o n c e p to  d e l  g e n e r o  ¿ p ic o  e x p r e s a d o  p o r  l o s  a n t ig u o s ,  A r is t ó t e le s  in d ic a b a  q u e  

u n a  d e  la s  d i fe r e n c ia s  q u e e x i& ie n  e n t r e  l o s  g é n e r o s  p o é t ic o s  e s  e l  q u e  e o  la  P o e s ía  

< p ic a  e l  p o e ta  n a r r a  6  r e la ta  ^ ¿ p e t^ v is t ié n d o s e  d e  la  a je n a  p e rs o n a , c o m o  b a c c H o *  

m e r o ,  A d i fe r e n c ia  d e  l a  n a rra c it^n  q u e  c o n ta m o s  n o s o t r o s  m is m o s «  6  en  la  q u e  in *  

i r o d u c im o s  o i r a  p e r s o n a  á  r e p r e s e n ta r la  c o n  a c c io n e s  y p a la b r a s ^ ^ H o r s c io  en  su 
A r t e  p o é t ic a  ín d ic a  c o m o  a s u n to s  p r o p io s  d e  e s le  g é n e r o  « r e s  r t g u m q u e

d u c u m q u e  t t  t r i s t i a  b t l l a : » — ' f  l o  m is m o  B o ile a u  f i e  v a s te  r e d t  d 'u/ ie  l o f i g u t  e c “  

<Íon^, V id a  y  t o d o s  lo s  r e t ó r ic o s .— L a s  e s té t ic o s  m o d e rn o s , a c e p ta n d o  c o m o  ca * 
r ¿ c te r  p e c u lia r  d e  la  é p ic a  e l  q u e  s ea  n a r r a t i v a ,  e s  d e c ir ,  q u e  e l h c c b o  s í  d ig a ,  se 

c u e n te ,  p e r o  <3e la l  m a n e ra  q u e  e l  a c o n te c im ie n to  s e  c o n fu n d a  c o n  la  m is m a  n a rra *  

c ió n ,  h an  c o m p r e n d id o  e n  e s te  g é n e r o  t o d o  p o e m a  d o n d e  s e  c a n ta  l o  o b je t i v o  en 

su  fo r m a  m is  p u r a  y  p e r fe c ta ;  o b je t iv id a d  q u e  se e x t ie n d e ,  n o  s o lo  á  ]a  r e a ü d a d  

v is ib le  y  e x te rn a ,  s in o  á  la  r e a l id a d  d e  la s  le y e s  q u e  g o b ie rn a n  la  n a tu ra le z a  y  r i>  

g e n  e l  m u n d o , a s í  c o m o  i  la  c a u s a  y  fu n d a m e n to  d e  t o d a s  e l la s .  E m p e r o  e l  p o e ta  

é p ic o  n o  r e p re s e n ta  e s ta  r e a l id a d  c o lo r e a d a  y  m e ia m o r fo s e a d a  p o r  su  p a s ió n  pri>* 

p ia  y  su  p r o p io  e n tu s ia s m o ; s in o  q u e  é l  p e rm a n e c e  p a s iv o  d e la n t e  d e  la  o b je t iv id a d  

q u e  t f .  a s u n to  d e  su  c o m p o s ic ió n : la  b e l le z a  o b je t iv a  n o  h ace  m á s  q u e c o n c e o t r a r s e  

en  la  u n id a d  d e  s u  e s p ír i tu ;  d e  la  tn tsm a  m a n e ra  q u e , c o n v e r g ie n d o  en  un fo < o  lu *  

m in o s o  lo s  d i fe r e n t e s  r a y o s  d e  l a  r e a l id a d ,  r e p r o d u c e n  su  im a g e n  d o ta d a  d e  fas 
c u a lid a d e s  in g é n ita s  in h e re n te s  a l  f o c o .  V o z  d e  su  t ie m p o ,  v o z  d e  s u  e d a d , e c o  (íc l 

d ¿  s e a l im ie n io s  y  c r e e n c ia s ,  e tc . ,  e t c  , U am an  )o s  m is  d e  lo s  e s c r i t o r e s  i  la  P o e s ía  

¿ p ic a . L é a s e  e l  c a p ítu lo  I  d e  la  o b r a  d e l  8 r .  C a n a le ja s ,  v a r ia s  v e c e s  c ita d a ,  a s i c o m o  

su s  d o c ta s  C o n fe r e n c ia s  s o b r e  la  H o es ia  é p ic a , d a d a s  e n  « I  A t e n e o  d e  M a d r id ,  

1 8 6 7 .
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'Poesia ¿pico'didáctica.^Aiunxc propio del po«ma didáctico.—Ü«noinin«<iones 
qu« puede recibir: teológico, amropol(Sgi<o y cosmológico.—Preceptiva de esu 
sub>̂ ¿nero poético.—Sti desarrollo histórico.

a . )  Po^0Í4  ép ico-& id í«;ti< ;^ .— K i po en ia  ép ico -d id á c tico  e ru d ito  n o  se 

p re sen ta  d e  una v e z ,  s in o  Que le  a n teced en  y  p reparan  c ie r ta s  form iiB 

graduaJi'8, ta le s  c o m o  lo s  adA gios, los  p ro v e rb io s  y  su s co lecc ion ee  y  o tras 

v a r ia s  fo rm as d e  la  c ien c ia  popu la r: (n an ife e tac ion es  a rt ís t ica s  q u e  co 

rresp on d en  á  ép oca s  en  q u e  la  c ien c ia , a iín  en  bu in fan c ia , n e ces ita  d e  

u n  m o d o  rem em o ra tiv o  p a ra  im p r im irs e  en  la  toem oría .

L o s  poetaas  d id ác ticos  e ru d ito s  a p a recen  en  ép oca s  en  q u e  i a  cien* 

c ia , su fíc icn tem en te  a d e la n tad a , se d e se n vu e lv e  d e  un  m o d o  con ve* 

n ie n te  en  la  p rosa ,— ten ie n d o  e s te  g é n e ro  d e  poem as p o r  e x c lo a iv o  

o b je to  en ton ces , p te s e t ita r  a g r a d a b l c m a i f e  la  c ie n c ia  tu l c o m o  se 

c o n c ib e  p o r  la  co lec t iv id a d .

Podemos, pues, determinar e l asun to  prop io  del poem a  
épico-didáúHco diciendo: que es todo lo  ohjeHvo bello (Dios, la 
Naturabza, e l Espíritu, la Humanidad) considerado m  su  
esencia  y  leyes in m u ta b le s  y  in m h ién  hechos y  fu f^n ie tio s  
fa ta les y  tiecesarios. Pero e l poela no expresa esta belleza 
objetiva por é l fantaseada ó idealizada; sino que expresa lo 
helio segÚD existe realmente, ó segúi^ lo cree el poeta, y  m e
jo r todavía su raza, su épooa, su pueblo; en una palabra, H  
p o em a  d id á c tu ^  puede defin irse: la  cxpresió it dr la  hellcxa d^ 
la  verdad.

Puede ser e l poema didáctico, según el asunlo que cania: 

teológico atributos, obras de Y^\o^)-.— a n trúpo l6 -
gico (naturaleza humana, sus leyes de vida, artes y  ciencias 
del hom bre): y cosmológico {la  Naturaleza en sus leyes y  fe 

nómenos). PoBMAS teo lóg icos : L a  Teogonia^ Je Flesiodo. y 
el P ara íso  perd ido , de M il tóu;— Poemas antuopüi/joicos: /Cl 
Kclesiastés, de Salomón (poema moral), L a s  Geórgicas, de



V irg ilio  (d idascàlico);— PoKMAS cosmológìcos: el D e re ru m  
Tiatura, por Lucrecio (filosófico);— L a s  E s ta c io n a  de la  N a~  
turalexa^ por Thompson (poema descriptivo).

P receptiva .— E l poêla didáctico se ha de inspirar en las 

creencias de su pueblo y  de au época, en su concepto de la 
realidad: y  en este sentido sa fantasia individual se subor
dina á la fantasia colectiva .— En punto al organismo del 
poema, ha de seguir este sub-género poético la  regia que 
hemos consignado para la composición poética en general: 
que sea una, varia y  armónica. Con relación á la expresión: 
se pueden emplear en el poema didáctico la forma de elocu

ción  descriptiva, la expositiva, ó la narrativa; y  mejor todas 
combinadas para prestar al asunto cuanta variedad y  ame
nidad sean posibles, con el fin de evitar toda aridez y  carác
ter dogmático. E l  estüo  compuesto, ó sea la mezcla del se
vero y  florido, son los que cuadran m ejor á esla especie de 

poesía. Por último, la versificación ha de ser sonora, elevada 
y  grandilocuente. E l metro que se usó por los poetas latinos 

fué e l hexámetro. Ovidio empleó los dísticos. Los poetas es
pañoles se han valido en sus poemas didácticos de la octa\ a 

real y  del libre endecasílabo. Martínez de la Rosa ha escrito 
en silvas su A rte  poética:

D etafro llo  hiétárico df>esíe 9ub‘ff4nerf> jj&cíico. — Eo la literatura orien
tal antigaa encontramos en primer lugar los Himnos ridicos, de la In* 

eD los cuales se coDtieneD las doctrinas brahEnánicaa;—y  loa ea> 
critoB bíblicos íntituladoa Loa Pi'ovifbios, e l EcU m siés, ol L ib io  de la 
Sabidurin, etc —jBn ¿n Además du los Himnos homéricos y
rtrficofl y  las Poesías gnómicas de Solón, Tbeognis, Focílidea, Oritias y 
Pitágoras, los notables poemas de Healodo, Txt Teog(m{a, L o t  tr<ih<^s 
y  los D ios  y  E i  EtCMdo de Hércx*lts,—y  Los Fe7\6menos, de Arto —£Vi 

el poema Sobre la naturaleza de las cosai, por T . Lucredo; Las 
Oe^rgicat, de Virgilio, y  Las ileiamor/otis, de Ovidio. CoDcluye la 
poesía didáctica en Eoma con los lilmoos rollgioBOs de los primeros 
cristianos, á los quo precede el poema místico simbólico Apocalipsis, 
'le San Juan.— E n  la literatura de las naciones modernas flgaran: E l  
^^raiso perdido, de Miltón; L a  Mesiada, de Klopstock; e l poema cae* 
teliano intitulado £<2 Cristiada, de Hojeda, y en nuestros días £ a  D i-



viwi tpopeyn, üd Soum et.— Son dignos de mención lod poema« descrlp* 
tivos siguientes: L a a  Ettacionea, de Thom pson; X/)S J(t>'àine$, de Dell- 
Ue; E l  Trahojo, de Ccw per; y  L a s  Selvùt dél A n e , de G ra o à n .— Asi* 
mismo ae celebran loa siguientes poemas didascólicos: X<z Poética, de 
BoilesQ y  Ja de Vida; el poema Sobre la  ReiiçùSn, de Racine; E l  A r U  
de h  DccktiMcián, de Dorat; L o s  Ensayos, de A . Chenier; el poema 
Sobre la Critica, de Pop<3; Sobre lo9 placeres de h  imaginación, de M , 
Akenm áe; Sobre ¿a ffiçiene, de Arm strongs; Sobre el Actor, de Roberto 
Llo d y; y  on la literatura española e l poema Sobre la  pintura, de Céspe
des; Zta Ifiam i, de Moratín; ¿ a  Aíiisica, por Triarte, y  E l  Arte Poética, 
<le M artines de )a Hoaa.
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P o t m a  é p ic o -h t r ù ìc o r ^ % < i  d e f in ic ió n  «<M Í6n P r t c e p t i v a  d t  la

p o e s ia  i p i c o - h r r o i c a . — R e g la s  r « s p t c t i v a i  á  l a  a c « r ( jn ;d e b e  s e r  u n a  y  v a r ia d a .

q u é  s e  d a  e l  n o m b r «  d e  « p i s o d i o s p r e c e p t o s  d e b e a  te n e r s e  e n  c u e n u  

c o n  r e U c ió o  ¿  lo s  e p is o d io s .— L a  a c c ió n  ha d «  s e r  ín te g r a  y  g r in d e .— M a ra v i*  
l i o s o  ó  r a iq u in a :  en  qu 4  c o a s is te ,— P o r  ú h im o ,  e l  p o e m a  é p ic o  ha d e  s e r  in te>  
r e sa n ie .

h .)  Poema hpico-histórico ó nero ico .— Ya sabemos que 
¡a p o es ia  épica  hero icd  canta la belleza de la historia, como 

antes hemos visto que ia  d id á c tic a  se inspira en las bellezas 
de la ciencia. Se ha definido t i  p o m a  épico-heroico  ( Ì ) :  ia  
n a rra c ió n  p o é tica  de u n a  acción m eptorahle y  d t  in te ré s  g en e
r a l  p a r a  u n p u e h lo .

A c c ió n .— Llámase en literatura acción, n o á  un acto solo, 
al hecho culminante que canta e l poeta, sino á lodos aque

llos, que como medios ú obstáculos, se hallan enlazados con 
el asunto ó empresa principal, que constituye e l argumento 

propio del poema.

E l poemft ópíco*histérico no se produce en I& literatura d e ningún 
pueblo en los prímeroe momenton de su concepción artística; sino qoe 
se dan ciertas formas prim itivas, talos como las inscripciones (epi- 
grammata) destinadas á  conservar la  memoria de algi^n hecbo ó decla
rar el objeto de alguna cosa (inscripciones de los monumentos públi* 
eos, de las estatuas, medallas, lápidas, y  las inscripciones de los sepul
cros, llam adas epitafios). Son asimismo form as prim itivas de este gé
nero las sentencias históricas, las narraciones y  cuentos populares, 
conservados primero por la  tradición y  tomando después unidad en 
uno ó varios poemas. £ 1  H ababarata, la Iliada, la Odysea, los Kiebe* 
lungen, el Romancero del Cid, etc., son las últimas formas de este sub* 
género poético, el cual concluye á  la aparición de la  iliatoria.

Vem os, pues, que antes de aparecer el poema épico*histórico nacio
nal es absolutamente necesario que se h aya elaborado por varias gene*

( I ? E l  s o la m e n te  c o a s id e r á d o  c o m o  p o e m a  ¿ p ic o  ó  e p o p e y a  p o r  l4  g e n e ra l id a d  

ú t  lo s  r e t ó r ic o s .  V é a s e jm ís l r a  n o ta ,  p i g .  t i 9 -
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raciones ud fondo común <le tradiciones naciónale^. A sí en Grecia son 
anteriores al divino Homero una lai^a serse do poetAS heroicos y  de 
rapsodae.

P recep tiva  de este suh-género  p oético .— Las reglas que se 
han dado por los retóricos y  preceptistas sobre este género 
de hteratura épica, se refieren unas á la acción,— otras á 
los personajes que intervienen en ella ,— otras al plan— y 
otras al eslilo  y  versificación.

A . )  C ondiciones de la  accián: debe ser uua y  variada, ín
tegra, grandiosa é  interesante,

l.*^) Habrá u n id a d  en  la  acción, cuando se concentren en 
un resultado común todas las acciones secundarias indiS ' 
pensables para presentarla con el m ayor interés. Horacio 
recomienda también ¡a seiiciUez. Pero ni la unidad n i la sen
c illez  excluyen el segundo requisito que ha de tener la  ac

ción épica: la  nariedad . Esto cualidad la prestan al poema 
las acciones parciales, llamadas episodios, sobre los cuale^s 
debemos detenernos y  hacer algunas consideraciones.

Se definen los episodios: un a s acciones se a n id a r ia s  que p o 
d r ía n  separarse  de la  p r in c ip a l H n  hacerle  /a l ia  p a r a  lle g a r  
d  su  té rm in o . Por ejemplo: e l rapto de los caballos de R he- 
so, por ü lises y  Diómedes, en la Ihada; la historia de (]aco 
y  la de Niso y  Eurialo, en la Eneida; hi pasión de Arm ida y  

Reinaldo, en la Jerusa^én libertada. A lgunos llaman episo
dios á lodos los incidentes ó acciones parciales subordina
das á la principal: en este sentido serían episodios, en la 

Eneida, los amores de Dido y  Eneas, la bajada do éste á los 
Infiernos, etc.

En punto á los  episodios conviene que se tengan en cuen
ta los siguientes preceptos: que no sean enteramente extra* 

üos é  independientes de la  acción del poema: defecto que 
todos los críticos señalan en la historia de Dído, que intro

duce nuestro poeta Ercilla  en su Araucana;— que presenten 
escenas distintas de las que principalm ente se ofrecen en el 

poema, cualidad qne resplandece eu la magnifica despedida



de Héctor y  Andrómaca, junto á las puertas Swa^, en la 
IJiada;— que guarden uua extensión proporcionada, para que 

•no aparten demasiado la atención del asanto principal;— y 
por último, que sean interesa a  tes, bellos y  primorosamente 

acabados, puesto que los episodios son verdaderos adornos 

del poema.

No son índUpenB&blcs a4$m ás (Í6 la unidad J e  acción Ias de lugar y  
de tiempo; la  acción épica s t  desenvuelve en diversos lugares y  e a  di8> 
tíntos países: y  en cuanto al tieospo, Ja acción de la Jliada dura mee y  
medio; pero «n el curso de la  narración se reñere al rapto de Helena, 
que dió ocasión á  la guerra de T roya, y  que había acontecido veint« 
años antes.

2 .")— Será inU gva  la  acción épica, cuando comprenda to
dos los hechos que por su naturaleza debe comprender. A l 
efecto, es preciso que conste de exposición, nudo y  desen
lace. L a  exposición  com préndelos hechos que motivan la 
acción; e l nudo , los obstáculos que lia  de vencer e i héroe 

para que se lleve  á fe liz  término la empresa; y  e l desenlace 
consiste en la total desaparición de estos obstáculos. Ha de 

ser la exposición modesta con relación al poeta, grandiosa 
con relación al asunto; los obstáculos han de ser tales, que 
gloriíjque al héroe su vencim iento; e l desenlace ha de ser 
fe li2 en cuanto á la  empresa principal, por lo menos; sin que 
esto impida que la suerte desgraciada de algunos persona

jes, ó de un pueblo entero, deje en e l ánimo una impresión 
de tristeza,

íí.*)— La acción del poema será g ra n d e  cuando la  acción 
principal y  los medios de que se vale el poeta tengan e l es- 
p len d o ry la  importancia suficientes para levantar el ánimo, 
llenándolo de admiración: asi vemos que los poetas épicos 

más ilustres sólo han cantado aquellos hechos que suprema- 
mente han afectado á la  vida de su pueblo ó de su raza, las 
luchas que ha sostenido su nacionalidad para constituirse, 

sus hazañas heroicas por poner á salvo su independencia de



la agresión extranjera: en una palabra, cuanto contribuye 
á ennoblecer y  ensalzar e l carácler nacional.

Dd aqaí se iofiere cuán poderosa parte tom a la  fantasía colectiva en 
la elaboración de estos poemas: como que en ellos desaparece caaipor 
completo la personalidad del poeta, el caal Tiene á  ser s6lo el eco ñel 
de las ideas, de los sentímientos y  d e las aspiraciones de su patria. 
H a y grandeza épica en  los poemas de Homero, presentándonos la lu* 
ch a gigantesca de la  Grecia con el A sia;— E n  la Jeru&alén libertada y 
en el Poema de! Cid, presentándonos la  no menos formidable entre el 
mahometismo y  el cristianism o;— en L o s  Lnsiadaá, de Cam oens, na
rrando laa gloriosas expediciones de los intrépidos lusitanos.

Contribuyen también á la  grandeza de la acción épica la 
an iig ü ed a d , porque ofrece más dilatado campo á la fanta
sía, y  la in U r te n c ió n  de poderes sobrena tura les  que d ificu l
ten ó auxilien los designios det protagonista. Esta interven- 

ción de las divinidades ó seres sobrenaturales en los acon
tecim ientos bumanoS; constituye lo  que se llama m á q u in a  6 
m aravilloso .

mararUloso puede ser alegórico 6  quimérico: consiste el
primero en ]a  intervención de buenas 6  m alas deidades Que auxilien ó 
contraríen loa eafuerzos humanos; el segundo en la  pereoniflcación de 
las fuerzas morales ó materiales, sobre todo de laa ideas puraaquo in 
tervienen en la vida humana (personificación de la  V erdad, de la V ir
tud, etc.); y  el m aravilloso quimérico en la  intervención de ciertos he> 
chos, accidentes y  ancesos extraordinarios qne ju aga sobrenaturales la  
fantasía popular, tales como los sueHos, los presagios, etc. £ 1  maraTi* 
lloao divino ae empleó en los poemas de la  antigüedad, mesclado con 
el qnimérico; el alegórico ea m ás propio de poemas reflexivos.

4 .*)— Por último, para que ¡a  O ícián ép ica  sea  in teresan te  
debe presenUr a l pueblo un monumenlo sublime levantado 
á sus bechos más gloriosos. E rcilla  faltó á esta regla ha

ciendo que los caudillos españoles quedaran como oscure
cidos y  humillados por los héroes araucanos.



LE C C IO N  40.

C o n 2ÍA ¿ a  la  p r e c t p l i v a  r e / e r e n i t  á  ia  p o e s ía  é p íc o ’ h t r o i c a ^ f t r a ^ a a 't e s  d e l  p o ^  

m a : «1  h é ro e .— R «g la s  q u e  s e  d a n  » c « r c a  d e  l e s  c a r s c t t r c s  d e  lo s  p « r s o n « ; « $  «n  
«s ta < lA $ e  d e  p o e m a s . '^ P la n  d e l p o e m s  ¿ p íe o *h e ro ie o .< * *S lo c tJ c íA o ,c$ t ilo  y  v e n  

s í í l c a c í ^ q u e  le s o n  p r o p ic s .^ D e s a r r o l l o  b ls t ó r ie o  d «  e s te  su b > g< ñ ero  p o é t ic o .

B.) P ersona jes  Toda acción supone personajes
que la ejecuten. La  extensión y  grandeza del argumento del 
poema épico-histórico implica la necesidad de que en la  ac- 
cíÓQ iolervengau multitud de personajes. Enlre ellos se dis
tingue e l personaje principal, á quien hemos denominado 
héroe ó protagonista. Las reglas que dan los preceptistas so’  
bre los caracteres de los personajes no tienen tanta aplica
ción en e l poema épico como en aquellas obras de ficción en 
que los personajes son exclusiva creación del poeta. En ge* 
neral, la  fantasía popular es quien da existencia á los per^ 

son ajes épicos, que no son sino los mismos héroes naciona
les, ó varones esclarecidos, á quienes la tradición presta 

proporciones colosales, atribuyéndoles todas las cualidades 
que constituyen el ideal histórico nacional, la síntesis de 
la nación entera. Estos personajes legendarios, así diviniza
dos por su pueblo ó por su raza, son los que inmortaliza la 
trompa épica con sólo hacerles obrar y  hablar, con presen

tarlos la l y  como los ha llegado á ca ra c te r i^ r la fantasía 
popular.

Los preceptistas han señalado como condicioues propias 
df? ios personajes épicos ¡a bondad  y  la  g ra n d eza , especial“ 

mente en el héroe, e l cual ha de aventajar á lodos los demás 
por las altas dotes de su carácter. Los caracleres de los de
más personajes han de ser variados y  sostenidos (1).

( ( )  S o b r e  e s ta s  g r a n d e s  c r e a c io n e s  d e  U  l i t e r a tu r a  n o  s e  p u ed en  d a r ,  e n  n ú es *  
t r o  $ «n t í r  r e g la s  ta n  p re c is a s  y  l e r n in a n t c s  c o m o  s o b r e  a q u e l la s  o i r á s  c o n p o s i *



C .)  P la n .— L o s  poemas épico-históricos más notables se 
d ivideo, por su macka extensión, en rapsodias, libros ó cati» 
¿os. La Iliada consta de veinte y  cuatro rapsodias; la  Enei

da se halla dividida en doce libros, En punto á la disposi
ción de las partes, la marcha generalmente seguida en los 
poemas clásicos, es la siguiente: e l poeta se supone inspira
do é  invoca á su musa para que le  manifieste los sucesos y  

le  preste acento digno para celebrarlos. Después de estain- 
vocación, y  otras veces antes de ella, e l poeta indica breve
mente e l asunto que va á cantar, y  á esto se p ro p o s i
ción, y  sigue luego la exposición, m id o  y  desenlace do la 
acción.

E n  la «sp osición  y  narración  de lo6 hechos no aiem pre se  sigue un 
orden histórico, com o lo hicieron H om ero en U  lU ada y el Taaeo en la 
Jerusalén ; sino que aIg:unAs vec66 el poeta se lanza en medio de los su* 
06909 ( in  medias f ís j,  poniendo luego en  b oca de algún personaje la 
relación de todos los hechos que anteceden y dan origen á  la  em presa  
que se  re la ta  en el poem a. Asi hace V'irgilio; coroiensa la E n eid a  des- 
críbiendo la  tem pestad  que arroja al príncipe troyano en las p layas de 
C artago, y h ace  que E n e a s  m ism o relate á  la  reina tiria , que le hospe* 
d a  en  su palacio, la triste  h istoria del incendio y  ruina de T ro y a , cu ya  
desgracia «s la  que m otiva la  expedición del héroe y los trab ajos que 
b a  de sufrir b asta  fundar el nuevo reino eo  Italia .

D .) F ioclíción , e s i ih j  versificación .— Siendo este género 

de poemas épicos las obras maestras de la literatura, es cla
ro  que en su elocución y  estilo han de resplandecer todas 
las galas de la imaginación y  la palabra.

P ero  siendo m uchas y  muy variadas las sitaaciones que se  presen* 
tan  en estos grandes poem as, d ad a la m agnitud de su argum ento, es 
evidente que la  narración  tien e, en medio d e s u  con stan te dignidad, 
que a fe c ta r  los ton os m ás opuestos y  diferentes; siendo unas veces 
m ajestuosa, o tra s  veces tierna^ o tm s apasionada, vehem ente ó melan*

cÍon«$ cuya crcsción depende ctsi evclusivamente del genio del escritor. El |>oe-* 
ma ¿prco Ao se da en ningún pueblo sin que antes haya esie pueblo elaborado 
materia ¿pica. £1 poeta épico aparece cuando puede y debe aparecer; é inúillnien* 
le pretendería su musa inspirarse allí donde el pueblo no hubiera creado la k -  
yeoda ¿pica con Ja «spcntancidad de su tanusla»



còlica, eegi^n con venga à ls a  situaciones p or que T a^a p a n o d o  el pro* 
tagon ieta  y  según ?ean prósp eras 6  adversas p ara  la  etnprefa <^Qe ha 
de reaiisar.

La forraa de elocución propia de esla clase de poemas es 
la objetiva, tanto narrativa corno descriptiva;— e 1 estilo ha 
de ser compuesto, teniendo tanto de severo com ode florido; 
— la versificación ha de ser rotunda y  armoniosa, exentada 
loda flojedad y  desaliño y  tan rica y  esmerada que mani* 

fìeste ser digna del asunlo en que se la empiee. En ìos poe
mas griegos y  latinos se usó e l verso hexámetro. Los poetas 
españoles ios han escrito en octavas reales con preferencia, 
pero es indudable que podría emplearse también dignamen
te otro género de metros.

NoHcia sucinta d i h s  principaleR poetnas ¿pico htrúicos.—cotú o  ape- 
liM  hay un pneblo que no h a y a  luchado por añ rm ar sd personalidad é  
independencia frente á  los demAs, puede asegurarse que apenas hay  
an  pueblo n i ra sa  que figure en la  h istoria general hum ana qne no 
t<*nga su poesía heroica. No todos los pueblos contarán en  su literatu> 
ra  poem as con forinas artísticas  ta n  acabadas com o las que encontra* 
roos en los poem as hom éricos, que han servido de p au ta , p or punto  
general, p ara  la doctrina literaria  que se  viene dando deede siglos so
bre e ste  género de poesía; em pero no son esenciales aquella« form as  
en la  poesía épico «heroica. P a ra  que e ste  poem a e x ista , h asta  que ha> 
y a  una sencilla narración  de hechos gloriosos nacionales, aunque sea  
<le co rta  exten sión  y aunque no revista  las citad as form as artísticas. 
N uestro celebrado y p op ular R om áncero es un verdadero poem a he* 
roico á  p esar de su form a fragm en taria, de su incoherencia y  de sus 
exterioridades líricas. A hora, refiriéndonos á la s  obras m aestraa de este  
género que se  sefíalan en la  historia general literaria , debem os h acer  
m ención de los siguientes p oem as:—K n la  India; tenem os el Makaba- 
rata, atribuido á  Veda V yasa, cuyo a ^ iim e n to  se  reduce á  ca n tar ia 
en cam isad a  lucha en tre  loe Coros y  los P an d os.— E n  G recia, L a  litada 
y  la Odysea, de Koroero, que can tan  la  g u erra  de T ro y a y  laa aventuras 
do U lis e s .^ B n  Hom a; encontram os varios poem as heroicos de carácter 
reflexivo y  erudito, eu tre  los cuales íigijran com o principales ¿ a  
da, de Virgilio, cuyo asu n to  son loe hechos del principe troyan o  Eneas  
h asta su establecim ionto en Italia i;tanta  melis cra i rònxanam condert 

Farsalia, de L ucan o , en cuyo poem a se n arran  las luchae  
entre C ésar y Pompeyo^— Z o í Argonautas, de Valerio F ia cco , en  el que



el poeta Darra la expedición de Ja e ó n  en busca del VellociDO d e  om . 
—E n  Ja Edad medúi: pueden com prenderse en el género épico*heroico  
todos loa fU gesta de los C aballeros de la  T abla redonda^ dd
Carlo-M agno y los D oce pares y  los poem as españoles del Cid, de Fer*  
nán G onsálea, e tc .— la  Edad tnod^ma: se  han hecho notables; la  
Jerusalén libertadaf del T asso , donde se  can ta  la gloriosa cru:^ada d iñ 
a d a  por Godofredo de B ollón ; el gran  poem a de Cam oens, Les Lusia- 
da%y destinado á  ca n tar la célebre expedición de V asco de G am a á la s  
Indias O rientales; y  ta Menriada, de Voltalre, en  que se  ensalzan los 
hechos del rey Enriqne iV . E n tre  los poem as de este género debidos 
en la  E d ad  m oderna á  la m usa castellana, solo m erece citarse  E l  B er
nardo, de V’ albuena, y  ta Araucana, de don Alonso de E rcilla , inferió* 
res  en m érito  á  los anteriores.



Epopeya propiameRie concepto de esi« suJ>¿éaero de pM&la 4píe«<*-̂ Pue< 
d^U P0éti4á.d«rpr«<«pi08 ̂ u«*6ui«nal geniO’eo'lacTMcidod  ̂e«io»gf«od{o* 
$o»pfi«iaA$? Spopcya« qut r««sum«n lu  gr^náM ed&d«& y civilización«« bis- 
i6ric«s.

Otras cItsM d< composiciones poiticssqu« puede ir <ompr«mier&« en el género 
¿pico ú objetivo; poemas ¿plĉ -burlcscoŝ  e&nioi épicos, leyendus, eic.

c j  Epopeya.— Ya he rao? dicho que cuando los poemas 
épicos son tales y  tan vastos en su asunto, que comprenden 
la realidad entera de la vida, e l ser y  e l suceder, lo eterno y 
lo temporal, e l miindb de las ideas y  de los hechos, todo 
compenelrado, enlazado y  entretejido con íntima unidad, 

entonces nacen propiamente dichas: grandiosos
poemas épicos, que se distinguen de los otros dos sub-géne- 

ros (sobre todo de los poemas heroicos)' en la universafidad 
y  transcendencia de su asunto: las has^añasdel C id ó de Vasco 
de Gama interesarán siempre á la raza ibérica, como Carro- 

Magno será siempre gTorta de la Franma,, y  como A qu ilesó  
Ulises lo fueron de la antigua raza helénica; pero los mo
dernos esthéticos han convenido en dar la denominación de 
epopeyas á aquellí>s colosales monumentos épicos, como el 

fía m a g a n a , de 'S’alm iki, ó la D iv in a  comedia, del Dante, que 
más que poemas, reflejo del espíritu de un pueblo, son con- 
densaeiones del espíritu de toda una Edad histórica; sus 
asuntos, por otro lado, no interesan exclusivamente á la na
cionalidad ó comarca en cuyo idioma escribe el poeta, sino 

á la  humanidad entera.
La preceptiva que tenemos ya formulada sobre literatura 

épica, siguiendo la costumbre de lodos los escritores de poé
tica, puede aplicarse y  se aplica á la majestuosa e p o p ^ a .  
Pero repetim os,ftb«»^xaín  m ayor motivo, lo qu#" hemos m«-

n



ni festa do e a otro lugar. ¿Puede la Poética dar preceptos que 
guíen al genio en la creación de estas maravillas artísticas? 
— Ya dijim os que, en nuestro sentir, es d ifíc il regular la 
marcha qne ha de seguir e l genio para prodnoir grandes 
obras maestras del A rte: pues ¡con cuánto más fundamento 
no lo hemos de afirmar, refiriéndonos á las epopeyas! 
creaciones portentosas de espíritus sublimes que vienen á 
la vida predestinados á recoger en el foco de su numen di
vino toda la  luz que hay esparcida en el mundo en que han 
nacido, con la  que engendran una centella vivida y  radian
te, que queda, por siglos como esplendente faro, iluminan
do á la humanidad en su peregrinación por esta T ierra.

Gomo la epopeya expresa una civilización  total, una Edad 
histórica, e l número de estos poemas es tan reducido como 

lo  son las civilizaciones humanas históricamente conocidas. 
Partiendo, pues, de esle principio, se señalan como epope
yas que reasumen todas las grandes edades y  civilizaciones 
históricas las siguientes: el R artiayana, de Valm iki, y  el 
Sc%a%-nam(üb, de Ferdusi, como resumen de la civilización 
oriental;— los Poemas homéricos, como síntesis de la .c iv i
lización helénica;— D i t i n a  com edia  Infierno, el Pur
gatorio, e l Paraíso), de Dan le A ligh ieri, en Ía que se con

densa lodo e l ideal religioso, social y  político de la Edad me
dia;— y  el F a u sto  y de Goethe, ensayo de epopeya más bien 
que verdadera epopeya, en cuyo poema se refleja e l espíri
tu lilosófíco y  racionalisla de la Edad moderna.

Kn renumen: p or la Onctrína exp uesta  ncorca üe ]n poesía épica, pn* 
dem os determ inar q ««  Ío» trw  «ub*géneros qiift com prende tienen un 
ca rácter com ún; cual ei de considerar el objeto que «e proponen  
cre a r com o aubsis tin te  di* por sí; pero H objeto ile la ¿pica didácticn 
ann Ì0 »  principios y  etern as ra^one* rie las cosM j— el de la kiatórica 
sus acciones y  efectos tem porales; y  la ep'>p^a, que es la  superior de 
las m anifestacionea éplcM , no se  lim ita y a  A una esfera pnrticnlar d«l 
mundo que tiene ante sus ojos, sino á  todas y la  religión, la ciencia, 
lan a rtfs , las instituciones, las costum bres y  cultura general de una 
K dad, hallan cabida en  el vasto  panoram a que, cual bella im agen do



flu estado, hu ofrece ;l ai misniu lu liuinajiiíJüd en cturtoa perioJus <ie la  
vida (I).

Apbndíck.— B a y  o tra  clase de cov í/m ic io n es p o é tica s ^ue  
p u ed en  también, com prenderse en  é l género  èpico ù  ob je tivo .—  
Tales sou los Posmas épico-büblbscos: que no son otra cosa 
que la poesia épico-heroicH convertida en cíhnica por la  in

fluencia del espíritu subjetivo en épocas posteriores.

ü B ta cou versión se  vurífíca de treis luaiiuras. y a  |>oniéndo5d io  ridículo 
an serio , y a  lo eerio eu  ridículo, ó uombinàodose am bo» elem entos. E n  
ul Orlando fu rioso, de I/udovicü A rioato, rebájaae el ca rácter de S o l 
dán t« Orlando (héroe francés) p or el am or galaote y  la deoíencia, 
cuam lo en laa tradiciones caballerescas de la F ra n cia  ee un  carácter  
elevado, enérgico y  valien te ;~co n vi4rteae  lo  cóm ico en  aerío en la B a -  
(raehomyofHackia (Lucha de ranas y  ratùfitì, en la  que se  parodian loa 
pereonujea de la Iliada), en la  Oaiotnaquia, de Lope de Vega> en L a  
Mosquea, <lu V'illaviclosa, e te .^ '-a a í com o en la  gran  novela de C orvan
tes D on  Quijote (obra considerada p or algunos com o un verdaderu  
poem a) resulta  ol doble cóm ico, viéndose á  Sancho, pei*sonaje ridículo, 
convertido ou serio , heciio gobernador, y  á  Don Quijote, ca rácter serio  y 
elevado, puesto un ridículo por bus exageraciones cóm icas d« virtud v 
de valor.

E n tre  los poem aa épicos cu entan  los críticos el Ckild«-Harol, de 
Uyrui), E l  Diablo-Zíundo, de E spronced a, y  otroa a u á lo ^ e .

Deben comprenderse en el género épico los llamados par
ticularmente Cientos ¿picüís, poejnas de cortas dimeusioues, 
como L a s  N a v e s  de Cortés d es tru id a s, por N . F . Moratin; —  
los C u entos , como PJl E s tu d ia n te  d t  Sa lam anca j de Espron- 

ceda;— las Lkyisndas, nombre que se viene dando á ciertas 
narraciones poéticas o poyadas generalmente en la historia ó 
i’n la tradición, como los Cantos d t l  T rovador, de Zorrilla . 
¿,1 M oro  expósito, del Duque de R i vas, ele.

I t )  G in e r .— K i/ iu íK '«  l i t e r a r i o s :  S ó b r e l a  p o e s ía c p ic it .



-LECGIÓN -tó.

G é n e ro s  i n U m e d i o s  Ia  p o e s ia  i p t c a  y  l i r i e A . ^ Q i t u r c n  p oé iicc^ s  m «n o re <  
q t i t  p tté d trC y k T rd rs t t o m o 'f o ñ t t Á í ’ g r ù d u a U s  d t  la  s à t i r a . '^ h ^  f i b u la ,  su 

n Ì c Ì (V f t ; ~ D « iw n ln a c ie M s -d iv e r s a s  q u «  ( a f á b u } t ,  y  U  m à v iiD a ,-cu a rK Ìo

6C e x p r e s a .— P r e c e p t iv a  d e  l a ' f i b u la  — R e s e f ia  h is t é r ic a  d e  e s ie  g e n e r o  d e  l i t e *  

f i V u w ’p o é i k a . — E l  e p Ì g r a B i a ) ^ u ^ ( Ì R i e > 4 n  y  r e ^ l a ^  d « ' s u  c o f o p e s i c ì ó n . — M o >  

d e lo s  d e  « s i c  p ^ g e ñ o  g é a « r o  s a t ir ic o .

h .)  O ém ro s  m iero ied io s e n lre  ia  poesia  ép ica  y  la  U rica.

Dos^gén^ros poéticos notables sirven de transición cutn‘ 

la poesía épica y  ia Ifrica; á saber: /« s d H m  y ¿a eleg ia; la 
primera, destinada á censurar los vicios, ridiculeces y  erro
res de una manera d irecta ;— la segunda, consagrada á la 

mentar las desgracias de las fam ilias.y de las naciones.

U s a s  y otrAe tienen un fóndo eomún; <^ue el p o e ta s e  inspira en tin 
hecho aüiecido, y  éete  es el aspecto objétÍTo 6'épióo  de am 
bas; pero se  diferencian en <iue en la sátira  lo  Rubjetivo-Ó lineo es re* 
flexión, med{tftbi6n del poete, eu prápSo criterio  eu fr^tlie del e rro r o  

del v id o  ( p o r o t o  BC la  éonskferA conio degeneración de ^'éptco«dfr!á<*« 
^ i ^ j ;_ .y  g j )  ¡g  e l ^ t a  el ca rácter Bubjetivo ó lírico e a  la,pasión ó f ie n U -  

m iento del m ism o; b e  aquí p or que U  consideram oe como transicton  
en tre  la 'p oéeía  épico*histórica y  ia 'p uram en te lírica.

Pero da sátira tiene sus formas graduales eo e l A r le , las 

cuales constituyen dos géneros .poéticos menores, á saber: 
la fábula y  el epigrama (más épica la primera y  más lírico 
e l segundo). Debemos ocuparnos de ellos previamente.

a .J  La  f á b i :l a : «  m a  narra c ió n  poética  áe cortas d im en 
siones, (¡ue represen ta  u n a  a legoría  ingeniosa^ y  cuyo  fi.% en 
encerrar u n a  m á x im a  n ^ r a L  u n a  verd a d  g en e ra l, y  a u n  un  
p r in c ip io  cienUfico ó  lite ra r io , que se deduzca  con fa(Á lidc,d  
d e l asun to  p a r t ic u la r  que se n a rra .

Llámase apólogo, cuando los individuos que intervienen 
f*n la acción son animales irracionales ó seres insensibles:—



p a rà b o la  y si son seres rae io na k s ;— y  ^ i i t a ,  cuando aller- 
nan todos. También por el carácter de la máxima so llaman 

iM raleSy socM$$y po lU icas, lite ra r ia s , etc.
Debe advertirse que la  máxima (cuando ^  coosigna) 

toma los nombras de ad/abu lao ióa  òpos/<iàtiIacùhi, «egú n  va 

al principio ó ai fin.
P r e c e p t i v a : la in v e n c ié n á e  una fábula, téngase pre

sente una máxima 6 verdad cualquiera, útil á los hombres; 
imagínese después una acción breve é interesante y  hablen 
y  obren los personajes de ella en armonía con sus Itistintos 
y  caracteres (s i  son animales, sea la zorra astuta, e l lobo 
voraz, e tc .); hecho todo lo cual, la moralidad se despfeirfe- 

rá fácilm ente (m u ta lo  nomÍ7ie, de te  fa b u la  n a r r a tu r ) . É l es
lilo  debe ser sencillo, fácil y  candoroso. Se escriben las 
ñbu las en toda clase de versos eu auestra lengua: en la la 

tina se escribieron en senarios yámbicos.

BAStíUi hisUirica He este género. Kl O riente es la  ouna 4 «  
s i ^ d o  noCable« indias <l6 P ilpay y  las arábigas de L u ^ c n a n . Gaopo 
la trasladó á  G recia, y Fedro la peFfsocionó en R om a. Tam bién m erece  
citarse  com o com pilador de la fábula esópica á  B ab rio .— Todas laen a-  
cidnes m odernas han tenido sus notablea fabulistas: Rn F ran cia , La* 
fontaine, L a  M otbe y  Plori an ; en Ita lia , R oberti, Pignoti y B ertela ; en 
Alem ania, Lessing, G ellert y  G lein; E n  In glaterra , D rydeo y  G ay; y e n  
Espafla, Sam aniego, Irta rte , H artzecb u sch , C am poam or, P rín d p e , 
F . B aeza y B arón  de And 1)1 a .— M odelos de parábola« loa encontram on  
en los Evangelios: la de H ijo  pródigo, la  de Z a  Ow/o fxtranaáa, 
la de L a  dracma perdida.

b .)  EpkjRama.— Se dió e l nombre de ep ig ra m a  entre los 
griegos á las inscripciones que se grababan en las estatuas, 
en los pórticos, en los sepulcros,, e le ., recordando fechas ó 
sucesos memorables: en lre los romanos tuvo en un princi
pio esta misma significación; mas por e l carácter de morda

cidad que llegaron á dar á estas composiciones se ha con
servado enlre nosotros la palabra epigramaY>BXh denotar: u n a  
com posición de cortos lím ite s , en  la  que se expone con m ucha
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ligcrtzG. u n  pensum ien lo  M ordaz y  sa llH co , l esallaudo en él 
ol ingenio del autor.

I ^ e c e p t im :  del concepto que ya tenemos de este ligero 
poema se deducen las reglas de su composición, las cuaks 
se l allan compendiadas ca la siguiente cuarteta.

A  Ia  a b e ja

k'arn t|u« p la cer,

K1 up igram u h a  d e  ser 

I ’ cq n e fío , du lco  y  p iin san tc .

Suele contener dos parles: una que sirve de introducción 
Y otra que desenvuelve e l pensamiento. Versificación: cuar
tetas, octavillus, décimas y  también en pureados y  tercetos,

yíi/deiji: De U s aiitíguaa iu8crípcÍ<.^iie£óepígi:iLuas puedeu leerse vii 
iü8 AnUiologíae griegaí« y  latinas; pero dcl género epigram ático-satirico  
»011 Jiotables los eiiigmiiia» latJnos de Catulo, M arcial y A uaonío.— Kii 
cai^tellauo pue<le)i eer%ir de luodclo el de B artolom é OeAi'gensoIa, L a « 
toses, ol de Lo^hí de \ e;^a A  u »  vuUtti^H, el d«3 Baltasai* de AlcáeiU' JSit 
un mulada}' un d ia , de Nicolás M oratín Ltindablf iw tp/anza, y lo« de 
Iglesias Aye/' un fue/idiffo viendo y L n  m  ttntí calíe.

Estudiados los dos géneros m enfres satíricos, vamos á 

ocuparnos ya de la composición poético específicamente de- 
signaUa con el nombre de Sátira.



G é n e ro s  in U r m < d io s  t n i r t  I a  p o e s ía  ip ic^ x  y  la  L a  S á i ír d .  su  d e fm k i6 n ,

— P r c c « p t Í 7 t  d «  I t i  S i t i m . — M o d f l c s  d e  e s t e  j t é n e r o  p o é t ic o '.

L a  S á tira .

Va hemos dicho que la S à tir a  e?*: é l poem a  destinado  á 
ce n su ra f h s  tic io s , r id ic u ie c fs  y  e r r o r «  d t  la  $ooìtàaà, pero  
de u n a  m a n era  d irecta .

Con esta üeñnidón, 9 nüci en teniente dftinOB á entender que nos refe* 
rimoft e n  e^te  lugar A la <!orapo8Í(’Íón poèti 'a  que tiene la  form a de la 
sátira  roin:mA (Sa tira  iola nc9tra evt. <iuint.), no comprenrUendo en 
cñUt (^neivi to<laa aquella» <?omp(«¡i'íono8 <le espíritu  eatíríco, ^n cuyo  
raao deberíam os conaideiar com o ta ire  psi'ritores de sátiras i  Alceo 
Arqaí1o<'o y  Euripidee; Lucl&no y Apuley\>: Arioeto y  C ervantes; Que 
vedo, M aquiavelo y  V oltaire; S tem e y W a n t^ n y  C asti; Riehtor>  
Heine; Byron y J .a rra . E n  perdati, tratándoeo d e  la  sátira  en este B^n 
tid o  genéríi'O, e n  ninguna parte la v o  m ayor vida que en G recia, influ 
yendo directam ente en las costutnbres y  en la politica; aderoás de eso 
la sátira  h a  exii^tido siem pre, m ^s ó  menoa enibor^da y reviatióndoso 
de mil form as distinta«, e ^ n  el gueto 6  las exigencias de la época.

P recep tiva  d e  la  sá tira :  Pueden ser o s m io  de la sátira 
todas las extravagancias y  errores de la sociedad humana, 

en las varias esferas do la  ̂ida ( s á tir a  poliUcOy relig iosa , 
m oraly lite ra r ia  y etc.); j 10 debe, sin embargo, presentar el 
poeta los vici('s más asijuevosos y  repugnantes; n i criticar 
ni vicioso, sino al v ic i » ( ja rce i'e  personis, d icere d e v i t i i ^ ) :  
— y  finalmente, no debí> asestar sus tiros contra objetos no

bles, dignos de amor y de veneración,— es tilo  de 2a sá
tira es en general semállo. fácil y  franco, y  hasta festivo 
( s à tira  Jocosa); pero puedi* levantarse hasla la acritud y  la 
indignación, cuando aiJica canecieres depravados y  perver-
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sos ( s á tira  s e r ia ) . Juvenal y  Horacio ofrecen un ejemplo de 
esta distinción.— Reviste majestuosas fo rm a s  m étr ica s: los 

romanos eligieron para ella e l Terso hexámetro: los poetas 
españoles e l terceto end’ecasllaho y  e l verso libre.

Modelos de a ie ^é/tero ppéticQ: en l a  p<efiSia }aünavU&d^l«ll<ÚJifi> Ko,- 
r a d o , Pers io  j  Juwial'^-^tDS'frftBceses^ citan  c ^ s a tis fa c c id R  irBoiletiu; 
— y entre Duestroe poetad ee ban distinguido; en el siglo x i t ,  «1 Aroi* 
p reste  de H ita ;- - y  desde el siglo Torres  N  abarro, Casti 11 
la eoruiicián áe las mujeres: festiva}; Góngora» los A rgeusolss, Quevedo 
(C ^ tra  peligrc$ del ma/nnx^nio.* festiva);— Jovellanos (Á Amfsto: 
s á tira  «k «ad k ); V argas PoDce (Pt^oclama del Solterón^; S e rb o s  (Jorge  
PitíJlss) y  1>. Leaxsdto F .  de M oratln ( C o n ^  & tm vio9 lit$rarwd: (es- 
ti vas).



C o n t in ú a  t t  e s tu d io  d t  lo s  g f n t r o s  in t t r m t d i o s  t n i r t  ¡a  p o t s ia  ¿ p ic a  y  /a U r i c a .

E le g ia ,  su  a s u n to ,— V ir ì e d a d e s  d e  la  e le g la .-^ P r e c e p t iv a  y  n o ia b le s  m o *
d e lo s  d e  la  p o e s ía  e le g ia c a .

Elegia,

Fu ó Ift elegia en un principio una composición dedicada à i a  pérdida 
d e alguna persona querida. E n  tiempos posteriores ae extendió á  la> 
m entar las desgracias de las familias y  los desastres de los pueblos, 
hasta que expresó, por último, los pesares, las ilusiones y  aan los de« 
sastres del amor;

VersUms impariter jun ctU  querim&nia primum  
P o it  ttiam ineUiíd est voti sententia compos.

Puede delinirse la elegia (canto lágubre ó lamenleciÓD), 
diciendo que es: uíí poema coMogrado d la eccpresión dt los 
sentimientos, ora írisitsy ora dulces y tiernos del corofíón, 
{sá tieá  apasionada, graciosa  t  t ie rn a ): lamentos qttt exhala 
el poeta, hien ante la insta de públicas calamidades (b lr o ía  
HEROICA ó CANCIÓN e lk q ía ca ), Me>i CU prestucia de sitspro- 
pias desventuras (k lb g ía  peusonal).

Prectpiiva sohrt la tlegia.— E l asunto projiio de esle g é 
nero poético indica bien que son impropios de la elegía los 

arrebatos, loa vuelos, e l desorden de que es susceptible, 
como veremos más adelante, la oda; distinguiéndose esle poe« 
ma por su sabor tierno y mtlancólico, si bien admite todos 

los tonos y  esülos, desde e l noble, fam iliar y  templado, has
ta e l más elevado y  vehemente, pudiendo llegar al entusias

mo en ias Atroicas; admite como ornalo las formas templa
das de elocución, algunas digresiones muy corlas ligadas 
al pensamiento fundamental, y  ligeras alusiones á sucesos y  
usos antiguos. Kn punto á la versificación: en latín se es- 

22
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críLieron constan temen te en hexámetros y  pe niá 
metros; en castellano so ha usado generalmente e l terceto 

y  también e l verso libre.

Notable$ modelon de este género: I a  liU rátura hebráíca nos ofrece 
mAgnífioos modelos? sirvan de ejemplos los Trenoí de Jcrem ífts y  el 
Salmo 1S6 Super Flu m in a. E n tre los himnos ecksiádtícos, pueden oí* 
t&rse tí Stabai M afer y  el D ies ir<e. ßn )a elegia tierna, son modelos 
Calimaco,— Propercio, Tibulo, Catulo y  Ovidio,— el Petrarca»— y  ViDe* 
KÄS, Jovttllanos, Meléndez, e t c . ; - e n  la etegia fú n ebre: Moratín ( Á  la 
muerte dei Conde), Mnrtioex do la  Kosa ( Á  la  muerte de la  dtt^uesa de 
F r ia s),  etc,;— y  en la  heroica^ Tirteo, Herrera ( Á  la  pérdida del rey don 
Sebastián), Kii^a ( A  tn$ ruinas de Itálica), D .  Ju an  Nicasio Gnllego iE l  
dc8 de M ayo), EsproQceda { 4  la  Patria), etc.



LE C C IÓ N  45.

O é n e r o  s u b j t t iv Q  ' i  U r ie o :  c « r á c i e r  e s «n c ia l  d e  e s ic  g é n e r o  p o é t ic o ,  j  p o r  q u é  se 

l la m a  l i r i c o . '^ F o n d o  d e  e s ia  c U $ c  d e  p o e m u . ^ u  d s is iü cA c iA n .

('.) Género sub je tivo  ó  Urico (Oda).

Carácter cxeiicial de e$U género foéHco: pt>r q u é  se llanta  
lír ico .— A s í como en la poesía épica hemos visto que se ex

presa la belleza del mundo exterior,— la expresión de la be
lleza interna, de la belleza psicológica (subjetiva) es el fin 

d.e la poesía lírica . Podemos, pues, definir la poesia  lírica , 
diciendo que es: ía  expresión  de la  belleza ftib jeü va , ?nedian- 
te la  p a la b ra  r ítm ica .

L a  poesía y  la música viven  en la infancia de los pueblos 
como hermanas inseparables: asi aconteció en la Grecia en 
sus primeros tiempos; pero con los progresos de la civiliza

ción se emanciparon ambas artes una de otra, y  se comen
zaron á componer poemas para ser recitados, no ya  precisa

mente para e l canto. N o  obstante, se continuaron compo
niendo algunas poesías para cantarlas a l s m  de la  lir a  ó de 
otro instrumento, y  á  estas poesías las denominaron lír icas, 
y  también odas (de 1& voz griega  ode^ odjito), para diferen

ciarlas de las demás, que distinguieron con e l título genéri
co de elegías.— Más adelante se ha dado ya la calificación 
de poemas líricos á todos los que, como hemos dicho, expre
san predominantemente la belleza subjetiva.

a .)— F ondo  de esta  d a s e  de poem as: S u  c lasificación .—  
Todos los afectos del alma pueden ser expresados en e l poe

ma lírico : los elevados sentimientos religiosos y  patriótioos, 
las encumbradas especulaciones de la filosofía, los grandes 

descubrimientos científicos, las veleidades y  Rzares de la



vida humana, todo puede dar ocasión a l poeta lír ico  para 
expresar e l fondo de su peDSdmiento.

Pero no se h& de afirmar por esto qae en el lirien o  no quepa de ma* 
ñera algan a la  «opresión de la  belleza objetiva: el poeta lírico puedo 
celebrar hechos históricos, puede expresar la  grandeza de Dios y  des
cribir las bellezas del mnndo: si bien cuando relata en algunas de sus 
canciones ú  odas hechos, ó describe fenómenos ú  objetos, es para oz* 
pUcar laa angustias que le atormentan, el entusiasmo que le ozalta ó 
las ideas que con v ír iv a  claridad ilum inan su espíritu. K n  suma, no 
puede decirse que b a y  poesía lírica donde no aparece vivamente reirá* 
tada el alm a del poeta.— Pero no todos loe sentimientos Individuales 
son bellos, j  por consecuencia, no todos son digno asunto de la  poesía 
lírica; sino aquellos que ennoblecen el «ér racional: de ninguna manera 
aquellas frívolas originalidades ó  extravagantes caprichos que en nada 
pueden interesar el sentimiento general humano. Como h a dicho núes* 
tro gran poeta Quintana: que vuestro canio enérgico y  valienU— digno 
también d<l universo sea.

Es imposible reducir á  una cJasificación rigorosa la  in fi
nita variedad de composiciones líricas que ofrece la historia 
general literaria, en razón á  que, como dice acerladamentc 

un distinguido preceptista, son diñciles de clasificar ios ma
tices del sentimiento, asi como la multitud de formas de que 
puede revestirlo la imaginación. Pero, fijándonos en el g é 

nero de poesías líricas que e l uso ha consagrado y á  con el 
nombre de o d a s , y  considerando esta clase de composicio
nes como las que mejor caracterizan e l género poético de 

que nos ocupamos, — debemos decir que suelen dividirse en 
cuatro clases, á  saber: religiosas, heroicas, filosóficas y  fes
tivas. Horacio mismo parece que acepta esta división de la 
lír ica  (1 ).

<i) EpÍstoUadPl»oaes, T. 8 3 .



LE C C IÓ N  46.

S ig u t  e l  estudio  d t  ¡e  p o t i la  Q u é  expresa e l p M la  en cada  una de las d i*
versas especies d e  poem as U ricos {o d a  re lig io sa , fi)os<5fica, hero ica  y  festiva;. 
— F o rm a s  del poem a lír ic o .— O tras va rias  com posic iones qu e pueden re fe r ir le  
¿ I gen ero  l ir ic o ; h ia ino , le tr lü a , m adriga l, baU da, ep iia la m lo , cantata, so* 
n e to ,e tc .

E l Aoin<ince.— jP o r  q u i  le  in c lu yen  los precep tis tas  en tre  lo s  poemas líricos?— 
Especies de roraances.-E ^om anceros.— V a lo r  inm enso d e  este  te so ro  d e  núes* 

tra  lite ra tu ra  patria .
D esa rro llo  h is tó r ico  de la  poesía  l lr ic a r -M o d e lo s .

1.)— En la oda rúligiosa 6 .Hagrada, como su mismo nom

bre lo  indica, e l poeta canta las glorias de Dios y  de la reli
gión, Todos los pueblos han entonado cánticos de alabanza 

al Poder supremo; pero los himnos religiosos de los pueblos 
gentílicos no admiten comparación en manera alguna con la 
oda cristiana: pues ninguna otra re ligión  ofrece tan abun

dante manantial de ideas sublimes, de afectos nobles y  de 

inextinguible entusiasmo. Por esta ra^ón, cuando los pre
ceptistas hablan de la  oda religiosa, se refieren principal
mente á la oda cristiana.

2 .)— En la oda heroica  expresa el poeta su entusiasmo, 
celebrando las hazañas de los héroes ó caudillos de guerra, 
ó las acciones ilustres, aunque no sean bélicas (1^8 grandes 

invenciones, e l mérito contraído en las artes, ciencias, etc.), 
las maravillas de la naturaleza que provocan el entusias
mo, etc.

3 .)— La oda m o ra l ó filo só fica  es aquella en la qne se ex 
presan los sentimientos que, en el orden moral, nos inspira 
la  vista do algún objeto, y  también nuestras reflexiones pro

pias sobre la vida humana, las revoluciones do la  fortuna, la 
instabilidad de las cosas del mundo, etc.

4 .)— Por último, reciben el nombre de feífUvas 6  ana
creónticas aquellas en las que se juguetea, á la manera del



poêla g r iego  Anacreontc, sobre un pensamiento ingenioso y 
delicado, retratando las vivas emociones que nos causan los 

placeres del amor (odas eróticas) ó los demás placeres puros 
y  legitiraos de la vida.

L a  literatura ofrece en laa odae doe  variedades que han ser

v id o  de ba^eáalgunos prcceptiatafl para otra división. Píndáro jo tre s  
poetae dieron á  sus odas grande extensión, <ÜvidiéndoIa6 en largaa 

eetrofaii, habiendo en ellas prólogo, exordio, ÜuBtración, amplificación, 
digresiones y  e p il^ o ;— Horscio y  otros escritores hsQ dado menor ex
tensión i  sus odas 7 estrofas; en punto á ]a disposición de sue partes: 
el método seguido ha sido entrar de^de luego en materia, escoger lo 
mAs florido del asunto j  enunciarlo rápidamente, sin digresiones dila* 

tadas ni epílogos de ningima forma. Entre toe modernos poetas se ha 
notado igual diversidad correlativa; loe italianos en sus llamadas can- 

cianfS, y los poetas españoles en las que, á  imitación de los italianoe, 
escribieron con el mismo titulo, signen el modelo del poeta griego, por 

lo caai A esta especie de odas ee lae llama también pindáricas; otros 
poetas, como nuestro tíarcilaso y  varios vates portugueses, han imita
do al lírico latino, por lo cual se ha dado A las odas de esta clase el 
nombre de kof'acúi*iai.

b .)— F o n n a s  del poejna  lírico .— En cuanto á las formas 
del poema lírico en general, como en este género de poesia 
predomina notablemente e l sentimiento sobre la  reflexión, 

todos los preceptistas han convenido en señalar como indis
pensable y  característico en e l poema lírico  (oda) cierto 

bello de.9ord^n, originado por los vuelos de la inspiración, á 
lo  que se ba dado el nombre de ex tra v ío s  líricos.

En lo que toca al lenguaje, estilo y  versificación de la 

poesía lírica , son tan variados sus caracteres como lo son 
sus diversas especies. En las odas religiosas y  heroicas se 
requiere elevación y  sublimidad; en las filosóficas ó mora*' 

les, cierta gravedad majestuosa, y  en las ligeras ó festivas, 
suma gracia y  la jovia lidad más exquisita. Las expresiones 

más enérgicas, las imágenes más vivas y  au imadas y  los giros 
más atrevidos, forman en general e l carácter del estilo 

Urico.
La versiñcación es esencial en la poesía lírica. La  poesía



lírica es un verdadero canto  (oda), y  no se acomoda en ma

nera alguna á las formas de la prosa, por estética que sea. 
Debe, pues, emplearse eu la poesía lírica la versificación 
más sonora y  armoniosa. Toda clase de versos y  combi
naciones métricas son igualmente aceptables en la poesía 
Urica.

H orado presenta en sus odaíi un considerable numero de metros. Los 

poetas do )a  deoadcnda latí na emplearon nuevas combinadones. 
poeaía provenzal hizo gala de an arto extraordinario {gayascúnáa ] en 

el modo de entrelaaar versos y rimas. En nuestros carKHoneros y poe* 
tas dÁsicos encontramos igual li^o de versiñcadón; pero generalmente 
ei metro qne en sus odas y  canciones Uricas emplean nuestros poetas, 
eñ el endecasílabo m esdado con el heptaeilabo, formando liras, están* 

cias y silvas. E l  romance corto para las odas festivas.

Apéndice .— O tras var%<^ com posiciones q u ep tied e ti re ferir
se a l género t i n c o .^ L o s  himnos, cauciones, letrillas, epita
lamios, madrigales, baladas, cantatas y  otras varias compo
siciones que, cou diversos nombres, han dado á luz nuestros 
poetas, pueden referirse ai género de poesía lírica.

Comunmente se designan con e l nombre de nos los 

cantos eclesiásllcos ó religiosos, á que hemos dado el nom
bre de odas sagradas; pero otras veces tienen por objeto en 
salzar personas ú objetos dignos de elogio , como el de H ur
lado de Mendoza «J íii loor M  c a r fk m l  M ettdoxa , » — ó el de 
Espronceda <A l  So l,*  Otros himnos están consagrados al 

sentimiento patriótico, como L a  M a rse lk sa  ó E l  IJ im n o  de 
iíicryo. Ya  dijimos en otro lugar, que algunos poetas caste
llanos, dieron á sus odas e l nombre de cancioncs. Pero cons
tituyen la canM /jn p o p u la r  cspailola los villancicos, seguidi

llas, gozos, jácaras y  otras varias composiciones, general- 
inente dispuestas para e l canto, y  que toman nombre de su 
disposición m é iÚ G ^ .-^ L e tr illa  es una composición en que 

al [¡nal de cada estrofa se repite un mismo pensamiento com- 
tenido en uno ó dos versos ,— epita lam io  es « n  canto 

nupcial.— E l m a d rig a l uua pequeña composición en que se



expresa con espoEtaneidad y  con gracia  un senLímieulo de
licado ,— Zfrt halada  es la poesía popular de los pueblos del 

Norte, de la que se han hecho algunas, aunque pocas, im i
taciones por nuestros poetas.— L a  can ta ta  es una composi

ción en forma de aria, dúo, terceto» e le ., en la que se expre
sa e l afecto nacido de una situación .— E l  so m to  es un corto 
poema escrito en e l metro del mismo nombre, en e l que se 

desenvuelve un solo pensamiento, contenido en el último 
terceto ó eu e l último verso.

E t  R ojnaíice .— Concluiremos haciendo mención en este 

lugar del liom anoe , precioso género de la  literatura popular 
española, aunque, en nuestro sentir, tiene colocación más 
apropiada en la poesía épica que en la lírica, dado que la 

forraa de los romances es comunmente narrativa. Recono
cemos, sin embargo, que son muchas las exterioridades l ír i

cas que ostentan, y  por lo  tanto no es de extrañar que casi 
lodos los preceptistas los incluyan en la  sección de los poe
mas líricos. Se dividen en romayu'es de gesta 6 hvitóricoSy ea- 
ballcreseois, ynoriscos, amorostos^ etc., según el asunto que cons
tituye su fondo. Ilist& ricos: los Rom ayiceros d e i ( M ,  de Fer~ 
’tiú n  GonxélcK, los de la i S ie te  infant&s de L ara^  etc.; v io rism s:

Uenefi e l coraxón: A q u e l valeroso m oro, etc.; cáballerenfios: 
QuiéJi huí)icse ta i ven tu ra ; liéXo^ k c lo p o r  do viene, etc,; « ;«o -  

Y o  m e levantara . M adre; P or lof< jardinei^ de Chii>re,
etc.

Nunca encareceremos bastante á nuestros alumnos el va
lor inmenso de este envidiado tesoro de nuestra literatura 

nacional. E l Romancero es la epopeya de nuestra patria; y 
si no ba habido un Homero español, que haya elaborado con 
tan rico  material una Iliada española, hubo un Lope de Vega 

que se aprovechó de é l para hacer del teatro español e l pri

mer teatro del mundo.

D ttarroX lo  h M H e o  <U ta  poesía l ír ic a : modelos n o fa h U s .^ E n  la India 

apenas hay ai|?un vestigio de poesifl lírica, propiamente tal. Kntre los 
árabes no faltan poetas líricos. L a  literatura hebráica ofrece notables



modelos de la  oda religiosa eB los Cánticos» en loa Salmos y  en los 
libroa de los profetas (léase el cántico de Moiaés d«epQé« del pa»«je 
del Mftr Rojo, y  ol salmo 138).

E n  Grecia fìguran, entre los m ás notables líricos, Píndaro (conaide* 
rado como el modelo m ás perfecto en la  lirica heroica), los poetas 
Alceo, Slmónides j  'brteo» las poetisas Safo y  Coriná» 7  el festivo poeta 
Anacreonte, sin rival en el género de composiciones báquicas, que lle
van au nombre.

H oracio cnltWó «n Rom a el género lírico, siendo el poeta qne ba ins* 
pirado ¿  la m ayor paite de los que posteriormente han cultivado este 
g:énero. Son magnífica» sus odas M actnas atavi9,— IU cH ui L i d -  
n€,— Beatus UU,— Otium divos,'^¿Eheuf fugaces,^Pa$t<n‘  cum fraheref, 
etc.— E s  lírico más original Ovidio, en sus Heroidas y  Triete$;^% iendo  
también notables Ti bulo, Catulo y  Froperclo.

Aparecen después los himnos eclesiásticos cristianos, y  más adelante 
las producciones de los poetas proveníales, entro \m  qne ileacnella 
Beltrán de B om .

E n  los tiem pos inodei uos renació la liricA, con el mismo carácter que 
on G recia y  Romn; cuya fisonomía h(v ido perdiendo en el presente siglo.
— E n  Itblin, además de Petiarcñ, creador de la poesía lírica italiana en 
H siglo XIV, merece especial mención el poefn J.copar«li, nno J e  loa li* 
ricos m ás notables de nn^^atra época.— E n tre los poetan Krícos france* 
ses de nuestro tiempo son dignos d e cita isee l popolar poeta Bersnger.
3-amartine, Alfredo de M usset, V igny y  Víctor Hugo.__E n  Inglaterra,
Byron, uno d« los primeros genios de este siglo, Bnrds, Thompson, 
Young, Wordswoth, Moorc y  Shelley, y  el norte americano I^ngfellow. 
E n  iMemania comentó el movimiento poético con la  libertad religiosa, 
siendo sus líricos más distinguidos Klopstock, Lessing, Herder, Wii». 
land, Goetlie, Schiller, J .  P. Richtor, llein e, Uliland y  otros no menos 
notables.

E n  la literatura ospaúola figuran como poetas líricos del siglo el 
Marqués de Santillana y  Ju an  de Mena; en los siglos x n  y  z n i ,  Oar* 
cilaso de la Vega, Hurtado de Mendoza, Herrera, F ra y  i..uís d« J ^ n ,  
los Argén solas, Rioja, Góngora, Quevedo, Alcásav, Caro, Castillejos, 
Cetina, Arguijo y  otros;— en el siglo x t iu , Meléndes, Cien fuegos y  los 
Moratlnes;— y  en el siglo actual, los eminentes líricos Quintana, Es* 
pronceda, e) Duque de Frías, Gallego, 1/ista, Arólas, Reinoso. Heredia, 
Zorrilla, Cftmpoamor, Becquer, í»tifies de Arce, cte,

A fp t fr/ o s .-F ^ «c o m c n < lim o $  á  n u e s tro s  d is c íp u lo s  e t « s iu d i o  d e  la s  s ig u le n ie «  

c o m p o s íe io n e s  l í r i c a s :  la s  C a n c io n e s  d i l  a lm a ,  d e  S an  Juan  d e  1« C ru a , f i a s  ^ « s  

s a g ra d a s  d e  P r a f  L u is  d «  í . e ^ n  V id a  d f l  C ú h ,  À  la  A s c e n s ió n .  .V o c A «  s e re n a ,  

C u á n d o  s e rá  q u e  p u e d a ^ j^  V i r g e n  q u e  t i  S o l  m á s  p u r a ¡— Á  D io s ,  p o r  A r o U s ;  À

* 6 ^



. I fK o v a h ,  p o r  K c Ìn o so ;-^ / t  i o  m u t r i e  f t t J t s ù s ,  p o r  D . A lb e r t o  L i m ,  C o rn o  m o d « *  
lo s  d<  o d a s  b «ro ÍC á S  d e b e n  le e r s e  la s  c a n c io n e s  d e  H e r r e r a  X  'D .  J v a n  d t  A v s ir x a  

y  Á  la  b íK taUa d t  L e p a n to ;  L a  p r o f t s i a  d t l  T a jo ,  d e  F r a y  L u is  d e  L e ó n ;  U  O d a  à  

¡a s  a r U S i  d «  M e lé n d e z , y  la s  d e d ic a d a s  Á  e l  B v e n o ,  Á  la  ¡m p r e n la .  A  la

in y e n e ió n  d e  la  :^ a c u n a ,,y  C 6 ti ;o d a s  l4S  d «  n u c s ir o  g r a n  p o e ta  Q u in ta n a ;— asi 

c o m o  l4  d e  C a U e g o  A  la  de/ensa d e  B u e n o s  A i r e s ,  ;  i a s  d e  H e r e d la  A l  S o l^  A  la  
c a la r a ia  d e l  N iá g a r a ,  « t c . - ^ n  d i$ o « s  d «  Ì ra le a rs e  e o  e l  g é n e r o  ñ lo s ó ñ c o - l l r ic o  

lo s  d e l  m ls irro  m a e s t r o  L e ó a  Q u t  d esca n sa d a  v id a ,  d e  la  A v a r i c ia .  A  F r a n c is c o  
S a lin a s ,  L a s  S e re n a s  y  A l  l i c e n c ia d o  J u a n  d e  C r ia  l .— E n  Id  o d a  fes  U v a  h an  i io ¡>  

t ad  o  fe l iz m e n te  á  A n a c r e o a i « ,  V i l l e g a s ,  C a d a ls o , C o n d e ,  I g le s ia s  y  M e lé n d e z .—  

C o m o  m u e s t r a  d e  la  c a n c ió n  i ta l ia n a , lé a n s e  L a  F l o r  d e  G u id o ,  d e  G a r c i la s o ;  A fi 
t r a b a jo s o  d ia .  d e  L e ó n ;  A / s u e ío ,  d é  H e r r e r a ;  L’/ a n o , a le g r e ,  a l t i v o ,  e n a m o ra d o ,  

d e  la  T o r r e ,  y  L a  c i e r v a ,  d e  R ío ja .— C o m o  m u e s t r a  d e  la  c a n c ió n  m o d e rn a ,  las 

d e  E s p ro n c e d a .— E s  e p it a la m io  d ig o o  d e  s e r  im ita d o  e l  d e  U o r a i ln  A  la s  b o d a s  de 

l a  it\ fa n la  d o ñ a  M a r ía  ¿u:sa.—Uc re c e n  s e r  Ift id o s  e l  g r a c io s o  m a d r ig a l  d e  C e t in a  

O jo s  c la r o s ,  s e re n o s ,  y  «1 d e  U a r t in ,  J b a  c o g ie n d o  J t o r e s . . .  e tc .



LE C C IÓ N  47.

G é i t t r o  <l4 t r a n s ic ió n  d e  la  p o t s ia  i p i e a  4  /4 / ir ie a  y  d  Ia

d «  1 »  p o e s i t  b u c ó l i c á . — V a r i e d s d  d e  « s u  g i o e r o  p o é t i c o :  e l  I d i l i o ,  l i  é g l o g a ,  e l  

d r « m a  p a s t o r a l . — S u s  d i fe r e n c l4 s .— ? r e c « p i Í v A .> > & r < * e  r e $ c 5 »  K i s t 6 r i c a  d e  l a  

p o « s l a  p a s t o r i l .

G énero de tra n sic ió n  de Id  p o es ía  ép ica  y  la  lír ic a  • 
á  la  d ram á tica .

a . ) — Concepto de la  p o es ía  b ttc ó lic a .^ L ñ  poesía bucólica, 

pastoral; rural ó campestre (que todos estos calificativos ha 
recib ido) iadica suficientementd con estas denomioaciones 
que tiene por asunto v id a  en  e l seno de la  na tura leza .

P«ro no se h a de confundir este género poético con loe poemas ob> 
jetivoa que describen las beUesas, encantos y  fenómenos de U  natura
leza, ni con los cantos Uricos eo que el poeta expresa los sentímientos 
que despierta en su alm a el cuadro dei Universo. ^  Xa bocélica 
se f x p r a a  la  relación de simpaHa universal que fsñtte entre H espirifu y  
la  n aíuraU sa; pero sin que esta sim patía llegue n«mc* hasta la  absor* 
ción de un elemento por otro; no sucede, poes, en este género, lo que 
en el poema épico’descriptivo, pues en éste el poeta describe la  natu
raleza sin relacionarla coo el espíritu; ni tampoco lo qoe en el poema 
Hrlco, en el que el elemento objetJTo se transform a y  absorbe por la  

subjetividad.
Loe preceptistas han venido limitando el objeto de este género poé

tico á  la descripción do la vida del campo y  á  las sencillas é in^enusK 
costumbres de los pastores. V  en efecto, el significado de la palabra 
griega bucólica (psstorai) parece determinar en esto sentido los límites 
del género poético que nos ocupa. K o obstante, si atendemos á  la ley  
esencial de su e^^istencia. no podemos menos Ue d ar alguna más uní* 
verselidad i  la  poesía bucólica, haciéndola extensiva á  otros argumen* 
tos que tienen por escena la naturaleza, sin necesidad de limitar so 
asunto á  las costumbres de pastores y  aagalas. Entre otros varios asun> 
tos, la  vida hum ana en relación con el mar, y  la existencia libre del 
marino y  el navegante, han dado niateria á  l>ellísÍmos poemas bucól(<



e o s, p o r  m á s  q u e  h a y a  re p u g u a u c ia , e n  U le s  c a so s ,  e n tre  e l  t í tu lo  t r a 

d ic io n a l y  e l  a s u n to  d e  t a le s  p o e m a s  (1) .

V ariedades de esie género  poético . ̂ D e \  concepto que aca

bamos dedard ftla  poesía bucóli&a s «  infiere que pueden ser 
muchas las variedades de esta inspiración poética. Los c r í
ticos distinguen tres variedades principales: el id i l io , la 

égloga  y  pI d ra m a  p a sto ra l.
Se ha pretendido diferenciar estos géneros por las formas 

de elocución que se han creidoen  ellos predominantes; pero 
entre los idilios y  las églogas se encuentran narrativos, dia- 
logados y  mixtos, y  por consiguiente, la crítica  moderna ha 
desechado este fundamento de clasificación.

E l id il io , según Sghiller, está caracterizado principal
mente porque en é l se presenta e i cuadro de una vida primi- 
liva , esponlánea, hermoseada por el candor, la inocencia, la 

naturalidad y  la  verdad, en la que sin conciencia n i relle- 

xión se expresan las ideas» los senüm lenlosy los deseos. La 
naturaleza se concibe bajo e l mismo sentido: virgen  y  en 
todo e l lu jo  de vegetación y  de vida propia de la juventud^ 
('xcitando las pasiones dulces, ingenuas y  candorosas de la 
humanidad que en ella habita. Es la especie más bella de 
la poesía bucólica, y  por esto so estiman los buenos idilios 

como joyas literarias de gran mérito, E l tipo de esta henno« 
sa variedad de la  bucólica se encuentra on los idilios de 

Teócrito ,— y  en los moderaos de Gessner.
La égloga  admite e l elemento reflex ivo: la relación enlre 

la naturaleiía y  e l espíritu es inás meditada, y  hay una ten
dencia en e l poela á concordar e l cuadro exterior cou el e.s- 
tado de su propio espíritu, de modo que cielos y  tierra com

partan con e l hombre la emoción que le  domina. Ya  en lu

[ I l  L«oA tgrA lc¿a pu«de orr<cer»c á  la  corneuplacií^n «reí su ca  bajo o iu llip li- 
cadas fases, y  no sólo ü«ntro de la  ficción d« la  v ida pastoral» sino con r«lación a 
i«dav la s  fases, ie rarq u las , r«laciooes y  e»u d o s d«l género humano, e a  la m o  que 
la n aiu ra le ia  les p resta  coQdtciones de d esarro llo  y  m edios para alcanzar el bien 
posible en ia  e^clsiencia terrena, en lo s variados aspectos de la  vida in u le c iu a l > 
areciiva.—Canaleia«. LU tr^tura. (f. 368  y  siguientes.



égloga, como género más completo, se ven formas también 

más diversas y  complicadas, apareciendo la creación de per
sonajes que conversan; é  intervin ieiido en esta rudimenta
ria acción dramática el mismo poeta. E l modelo más acaba
do de esta especie de la bucólica es la  égloga virgiliena.

La  última de las variedades que ba revestido la poesia bu
cólica es e l dram,a p a s to r il, del que se encuentran los mejo
res medelos en la literatura italiana. N o  es, sin embargo, el 
drama pastoril una verdadera composición dramática, siuo 
una sucesión de escenas, en las cuales no se desarrolla una 
acción compleja y  variada, pero sí una acción elemental, 

exenta de episodios é incidentes, y  desenvuelta cual sedes- 
envuelven en la vida ordinaria.

La égloga dialogada y  e l drama pastoril han preparado eu 

algunas literaturas la poesía dramática: por eslo bemos ca
lificado la bucólica de género de transición entre los ante
riores géneros poéticos y  la literatura teatral.

P rec ep tiva  re le re n ie  à  la  p o es ía  p a s to r il .— En cuanto al 
asuiito del poema bucólico, diremos que es muy d ifíc il escu- 

gerlo  bien. Conviene no lim itarse en este género á retratar 

los cuadros de la vida rural, im ilaudo servilmente á los an
tiguos; ensaiicbando su terreno, puede la poesia bucólica 
hallar asuntos varios, nuevos é interesantes. E l poeta suizo 
Cíessner ha sabido dar, por este medio, extraordinaria nove
dad á sus celebradas composiciones pastoriles .^E l poeta ha 

de acomodar la esceaa al asunto de la composición; retra
tando la naturaleza con tanta verdad, que puedan ser<’opia 
dos sus cuadros por e l pintor. En punto á los personajes, 
procurará e l escritor que ostenten en su carácter y lenguaje 

naturalidad y  sencillez, sin que vengan á caer en rústicos 
ni groseros; pues lo triv ia l y  bajo dista ínucho de lo popu- 
lar y  sencillo, que puede aceptarse en la poesía bucólica.- 

E l estilo del poema bucólico debe hallarse tan distante de ly 
afectación como dei desalifto y  del prosaísmo,— En punto á 

la v m i/ ic a c ió n ,  los poetas k tiu os  escribieron la í’g loga  en



heiám elros. Los castellanos adoptaron e l lercelo, la octava, 
e l endecasílabo libre ó las estrofas de versos heptasilabos 
mezclados con los de once sílabas.

}^ottas bitcólwoí más notahUi.— Teócritú, B íóh y  Moico en Grecia; 
Virgilio  en Kom»; y  en España» V albM M , Garcilaso y  ìitU n à tz  son 

ÍO0  poetas <)ue m ás ban sobree&liiáo en la  poesía pastora). Puedca ser
v ir  de modelo EX Oidopc, de Teócrito; la  égloga 4.* Siceiides w u sa , de 

las églogas y  Z .\  de G ardlaso; y  la Is* BatìXo, de Melén* 
á e z.— T.n Italia han dUdnguido en la poesía bucólica: Sannazaro, ei 
Taséo y  O v a rin i;— en  Francia, Baean, Segrais y  F&ntenelle;‘- é n  Por
tugal, Bibeiro, M iranda, Terreira, etc.;— en Inglaterra, Spfncer y  Pope; 
— en Sui2.a nació á  mediados del siglo pasado el gran poeta y  paisajis* 
ta Gessner, cuyos idilios, traducidos en  todas las lenguas europeas, le 
bao colocado al frente de los poetas bucólicos moderaos.



LE C C IÓ N  48.

' P o t i l a  d r a m á t ic a .— Q oncepK O  d e  « s t e  g é n e r o  d ep o e& ia .— V a r ie d td e s  d e  Ja l i i « r a *

tu r a  d r a m á t ic a ,— O r ig e n  ñ lo s ó f ic o  d e  la  i r a g e d ls »  d e  la  c o n ié d ia  y  d e l  d ra m a .

— D e fìn ic io n e s  q u e  9 « d a n  d e  e s to s  t r e s  2 u b *g é n e ro s  d r a m á t ic o s .

f í j — P oesia  dram ática .

Q aeda dicho que «1 poeta 4pico ae lim ita á expresar la belleza d e U  
objetividad» de aquel mundo quo no constituyo eu yo, por cLásqoecoQ  
él \iv a  en relación eonetanee;^qtje el poeta lírico, por el contrario, 
atento á  expresar las ideas que le entusiasman 6 (ae pasiones que le 
a^Can» perm anece casi estraOo al mundo que no es él (al no-yo)» corao 
no aea para relacionar con él laa an(?ustias que le atormentan, el enta* 
siasmo que !e exalta ó laa ideas que con pura claridad iluminan so ee* 
pirito. Pasam os ahora Á ocuparnos de un género de poesía mixto ó 
rompti<8to, en el cual el elemento subjetivo y  el objetivo se encuentran 
eqniUbrados: este sénero poético ea la Hteratitra dramática. L a  objeti
vidad se m uestra en el argumento; la subjetividad en las idea«> efectos 
y  sentimientos que expresara los personajes del drama» y  que revelan 
ios del autor,

a . )  Concepto de la  poesia  ífrí^wüíííJff.— PUímológicamente. 
la palabra d ra m a  quiere decir acción, ejecución  (d e  drao. 
verbo griego , yo hago, y o  e jecu to ),— con lo cual ya  se deler- 

luiua e l prim er carácter de esta producción poética: ia  repre
sen tación  escénica. En efecto, e l poeta no se d irige directa
mente al público en esta clase de obras literarias, como en 

todas las demás: ui narra, ni describe, n i enseña» n i emite 
sus ju icios, n i expresa sus sentimientos al pueblo directa
mente; sino que concibe la  idea que desenvuelve; y  luego 
encomienda (m a n d a i)k  unos personajes (actores) que repre« 
senten ante e l público los mismos de su argumento: que ha
blen y  obren según é l ha imaginado que ellos obrarían y  ha

blarían. E l público, pues, no es en este caso simplemente 

un auditorio que oye el relato de sucesos ó aventuras, sino



que dnlesus ojos se representa el hecho mismo, y  con tales 
medios artíslicos, que olvidándose e l espectador del mundo 
en que vive , se deja llegar donde el genio del poeta quiere 
IrsD sporta ríe; llegando á creer, por efecto de la i lv s ió n  tea
tra l , que aquellos sucesos se están verificando en realidad, 
y  no que son una mera ficción artística. Se ha definido el 
dram a: ia  represen tac ión  poética  de n n a  acción hum ana .

E J cftráctér y  condicionoB de )ob espectácnlos dramáticos señalan 
desde luego la srftn importaiieía de ellos y  la poderosa influencia que 
pueden ejercer en el espíritu y  costumbres de un paie. M adam a Stael 
opina que un espectáculo eacénico influye en el espíritu de una nación 
casi tanto como un suceso real. A sí se explican loe cuidados qae ha 
inspirado siempre el teatro á  m oralistas y  legisladores, y  les violentas 
impugnaciones 6  acaloradas defensas que de él se han becho> según el 
<liferente espíritu de laa escuelas. Pero en realidad, los adversarios de 
los espectáculos teatrales y  de la literatura dram ática, lo que han que
rido o debido condenar es el abuso que del teatro pueda bacorse; eni- 
)>ero no han debido querer hostilizar por eso las artes escénicas, ni mi 
género de liteiatura que tanto puede contribuir á  avivar los m ás no* 
bles y puros sentimientos. I«a Illesi a misma, que ha lanzado en al^u- 
n ss ocsaiones sus anatem as contra los extravíos de la  literatura dra* 
mática, la h a favorecido ^ impulsado en otrast habiendo Cguradoen.^u 
seno eminentes varones, que A la par brillan en In historia de la lite- 
ratnra como in sii^es escritores dramáticos. L a s  mejores instituciones 
humanas pueden convertirse en instrumento de dafío cuando osen en 
el abaso. E s  la imprenta una palanca poderosa qae ba impulsado la 
(*ÍvÍUssoÍón en los modernos tiempos; y  ¿habremos de reprobar este 
maravilloso invento, porque con él se  pue<len dlfuncUr rápidamente 
perniciosos engendros literarios ó libelos torpes é  infamantes?

h .) —  V ariedades de ia  li te ra tu ra  d r a m t i c a .— Tres son las 
formai« con que se presentala poesía dramática; formas que 

se distinguen con los nombres de traged ia , com edia  y  d ra vu i. 
En todos los actos de la vida humana existen dos tenden

cias diametralmente opueslas: ó bien ( unsi de ramos las cosas 
seriamente« 6 las consideramos dando libre suelta ánuesho 
buen humor. Kn efeck), por un lado se busca el belici ideal 

de lo grande, de lo  sublime, la parte más noble del hombre, 
ia  que m á$ le  acerca á  los dioses, según la  gráfica expreslóa



de un escritor gentilico;— por otro lado, se trata de hallar el 
bello ideal de lo  ridículo, esto es, lo  rid ícu lo en su forma 
roás brillante y  graciosa, aplicándose á  ios v icios de los 
hombres» d  s u p a H e  m á s  h u m a n a . Estas dos tendencias del 
espíritu en ningi^n género literario se maniíiestaa tan sepa
radas como en el dramático, dando lugar á dos especies dis

tintas, que se conocen con e l nombre de tra g e d ia s  y  com e-

La tra g ed ia  representa la belleza de la  vida humana eo 
lo  que tiene de sublime y  grandiosa, pero lo sublime dolo
roso y  funesto. E l dolor es, por lo  tanto, e l fondo de la  tra
gedia; e l terror y  la  compasión, e l afecto que en el especta

dor despierta; e l choque de las pasiones llevadas al más alto 
grado de exacerbación, e l principal de sus recursos. Mostrar 
e l orden moral y  social perturbado por las pasiones, ó como 
en la  antigua tragedia clásica, p o r  ¡os inexorab les decretos  
d e l destino; presentar e l cuadro de las grandes virtudes y 
de los grandes crímenes, en abierta lucha; manifestar el 

sangriento y  doloroso desenlace á que fatalmente lleva la 
pasión desordenada, (a l es el propósito de la tragedia. La 

tragedia no retrata, por lo  tanto, lo común y  llano de la 
vida, sino lo  extraordinario y  excepcional. En conformidad 
con estos principios, se ha definido la tragedia: la  represen
tac ión  d e  U7ta acción e x tra o rd in a r ia  y  g ra n d e , p r o p ia  p a ra  
e x c ita r  e l te rro r  y  ¡a com pasión, o cu rrid a  elitre  persona jes  
ilu s tres .

La com edia, por e l contrario, se lim ita á expresar lo que 
hay de bello en lo ridículo de la  vida humana: ridiculo que 
se encuentra on todos aquellos caprichos, fantasías y  defec

tos humanos que causan vergüenza y  no dolor (lo s  am ores 
de u n  v ie fo , la  g ra v ed a d  estóica d e  u n  rmícJiacJio, las p r e te n -  
sioncs de s a l id u r ia  de u n a m tí je r ,  etc ., e tc .), hechos comu

nes de la  vida que provocan la risa, como los trágicos exc i

tan e l llanto.— La comedia, aunque directamente no se lo 
proponga, con son e  pu lir las costumbres, corregir el ex te*

G



rior, quitarnos la mascara, y  pre^eularnos e l espejo para que 

nos avergoncemos de nosotros mismos. E q  resumen, se ha 
deíÍQido la comedia diciendo que es: u n a  acción r e p r e s e n ^ -  
íitw, a legre  y  regocijada , en tre  p erso n a s comunes.

Pero en lre e l Ik n lo  que nos inspira la tragedia y  la risa á 
que nos provoca la comedia, se da un término medio, en el 
oual se presentan am en izados ambos elementos (e l dolor 
alternando con la alegría ). De aquí resulta un tercer género 

de {Kpesía dramática, que se conoce con e l nombre de d ra m a  
propiamente dicho. Es e l d ra m a  e l género que fielmente ex 
presa la belleza característica de la vida humana, puesto 

que retrata lo  que bay de característico y  esencial eu ella; 
la rUa mezclada cou las lágrimas, lo sublime con lo  ridícu
lo , lo trágico con lo cómico. Une en sí e l drama los elemen

tos propios de los otros dos géneros dramáticos: es, por con
siguiente, e l más real, e l iriás vivo, e l más humano de los 
géneros dramáticos. Atendiendo á estos caracteres, hu 

definido e l draá^a ó  trag icom ed ia  dicieudo que es: la  re p re -  
eentacii/n. de u n a  acción, n i  v u lg a r  n i  ex lra o rd in a ria , en  la  
q u e  in te rv ien e n  persona jes de todas clases y  calegorias, d e s ti
n a d a  á  p ro d u c ir  en  los espectadores toda  clase d e  afectos.
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' P r e t t p i w a  á e  la  ‘P o e t t a  U r a m á lU a .— ? r t o e p t c t  r e la t iv o s  « I  p o e m i  d r e m A t ic o  en  
g e o e r a ] :  p r e c e p to s  r e ls t iv o s  i  1« a c c ió n  .^ » s u n io .— D o c t r lo a  r e la t iv a  á  la& t r e s  

u n id a d e s  d ra m d lU a s ^ — A d ^ m is  d e  la  u n i(fa d .  l e  ex ig e ' e n  Ik a c c ió i i  q u e  s ea  v e *  

r i f i n i i ,  ínte^^ra i  in t e r e s a a t « .

Los preceptos relativos á lo poesía dramálíca se dividen 
en geiicrales y  parliculares: los primeros sa refieren al dra
ma eu general, y  los segan d os i cada una d e  las variedades 
de la literatura dramática en p8rticular>

1 / ) — P R U C E P T I V A  G B N K B A L  D lá  L A  P O B S I A  D B A i l Á T I C A . — D C

la necesidad d é la  representación se deducen 1ü mayor parte 
de los preceptos relativos a l poema dramático» de los cuales 
unos se refieren á la acción ó asunto y  sus cualidades;—  
otros á los personajes y  sus caracteres,— y  otros finalmen
te, a l plan, estilo y  versificación.

A cc ió n  dram ática: nu$ m a lid a d c s .— La primora condición 
de la  acción dramática, y  en la  cual sigue la ley  común de 

toda obra poética, es la u n id a d  con variédad . Es decir, que 

el argumento dramático sea uno solo, y  que todas las par
les seciindarías con é l relacionadas contribuyan eficazmen
te á ponerlo de relieve. Esta cualidad es por todo extremo 
imprescindible, pues s i la atenciÓD del espectador se en
cuentra dividida en multitud de hechos absolutamente dis

tintos é  inconexos, se debilita el Interés y  desaparece la  ilu 
sión quG ha de sostener en su asiento al espectador. La  va- 
riedad de la acción supone, como es natural, la  existencia 
de incide)üe.9, lances 6  eyisodios; pero la libertad de emplear

los no puede ser en la obra dramática tan amplia como en el 
poema épico, por causa de su menor extensión. De la nece

sidad de qne la acción sea se deduce la de que haya 
un persona je  p ñ n e i¡ )a l (protagonista), en e l que se fije  todo 
el interés.



Los partidarios de la  escuela clásica  exigen, además de !a 

ím id a d  de acción^ las nnidad&$ de liu far y  de tiem po; á cuyas 
condlcioiLes Ha man las tres un id a d es draínáH cas. Boileau 

explica estas unidades dramáticas, prescribiendo que un 
s ú h  hecho f  llevado á efecto m  u n  lugoí- y  e n  u n  diay tenga 
lleno e l teatro hasta e l fín .— Respecto á la u n id a d  de aceiátiy 
poca divergencia ba habido on las escuelas; pero las?<nM¿a* 
des de tiem po y  de lugar  no se han entendido por lodos los 
preceptistas de la misma manera: asientan los más rigoris
tas que estas unidades consisten en que se lleve  á efecto la 

acción s in  traspa&ar el Uempo rea l de la  represeniacióny y  
verificándose m  u n  solo siHo determ i^iado  (1 ).

Fúndanse los cl&sicistas en la autoridad de los antiguos modelos, no 
teniendo en cnent^ que los (^ n d e e  poeta« d tl teatro anügno no aiem* 
pre ee sujetaron á  ellas, como vulgarm ente se ere«: asi se ve, porejem* 

pío, en U  tragedia de Esquilo, titalad» que la acción abrasa
todo el tiempo transcurrido doade la destrucción de T roya ha^ta la  lie* 
g&da de este príDdpe á  Micenas. Ia  unidad de lugar se baila máa ob* 
servada en los modelos antignoa; pero esto debe atribuirse, por un 
lado, á  la especial construcción de eu dilatado escenario, y  por otro á 
la  permanencia continua del coro en las tablas, lo que oblig:aba á  con> 
servar generalmente ona n ism a  decoración.

Em pero ei fundamento príndpAl en que se apoyan los partidarios 
de las unidades dram áticas, ee la  vermrnüitud; suponiendo que repug* 
nan al espectador, como Inverosímiles, los cambios de lugar, las muta« 
clones de decoración y  gran duración de la  acción. L a  verosimilitnd 
es, en efecto, condición eaencial para sostener la ilusión teatral; pero 
no ae h a d e confundir U  vero$imüitud maUrial (perfecta imitación de! 
lenguaje, tr^ e a  y  det^orado escénico) con la  veroíimilitud moi'al, que ee 
á la que h a de atender m ás principalmente el poeta; es decir, con la  
verosimilitud qne estriba en que los caracteres y  nitoaciones estén bien 
eoetenIdoB, y  los sucesos enlazados en el orden natural y  lógico con 
que se  desenvuelven en Ia  vida real. A hora bien, la ilusión teatral se 
sostiene principalmente con la  verosimilitud moral, fuente real de los 
placeres estéticos que al espectador proporciona la  compoeición dra*

{ t >  A r i s t ó t e l e s  o b s e r T »  t^ue U  t r i g e d i a  p ro < u ra  l o  m is  q u «  p u e d e  e s ta r  b a jo  

u n  p t r í o d o  d t i  s o i .  6  e x c e d e r  p o c o . B o ile a u  y  su  e s c u e l «  d e d u je r o n  d e  <9 ias 

b rA s  e l  p r in c ip io  a b s o lu to  d e  q u e  la  a c c ió n  t o t a l  n o  p u e d e  d u r a r  m á s  d<  v e in t ¡>  

c u a t r o  K o ta s . C o r n e i l l e  d i j o  q u e  n o  l e o d r í a  n in g ú n  e s c r ú p u lo  e n  c o n c e d e r  h a s u  

i r c tD U  h o ra s .— <Y  p o r  q u é  n o



m ática; Ilusionado con osta cndgia del arto, fll espocUdor do tiene lugar 
de Ajarse en aquellos dotalloe qne pueden quebrantar la verosimilitud 
material: no puede apreciar eJ tiem po ni las distanclasf y  solamente se 
ñjA en el momento y  en los luffnres á  donde el poeta le  transporta. 
Ksto no excluye la necesidad en que ee halla el poeta de presentar las 
mutaciones de escenas y  do épocas con grnndísimo discernimiento; 
pues si el público llega á  percibir el notorio quebrantamiento de la« 
leyes de la verosimilitud, es claro que lia de caer por t i m a  la ilusión. 
Múdese la decoración ante los espectadores, do manera que éstos vean 
andar los árboles y  moverse las columnas en el escenario, y  esta mu* 
taci6n de escona será insoportable. 8 ! se inan(fa llam ar á  un p erson ^e  
(|Ue está á  una gran distancia, y  debiendo tardar en llegar algunos días, 
aparece cm seguida, la  Inverosimilitud es todavía m ás insufrible. Ksto 
quiere decir que se han de observar ó quebrantar las unidades dramá* 
ticas, según lo aconseje el buen sentido: cumplirlas siem pre que se 
pueda, y  quebrantarlas cuando artísticam ente y  sin violencia pueda y  
deba hacerse. Kl precepto existe; sélo que en ves de ser Inflexible, 
como en la antigüedad, se ha becbo elástico: es una red, dice G il y  t á 
rate, dentro de la  cual debe encerrarso el dram a; esta red se ensancha 
á  medida de las necesidades del poeta; pero no se debe ensanchar 
tanto, que por último eo rompa.

L a  segunda condición de la acción dramática es la vcro>d- 
in ü iíu d , cualidad que acahamos de explicar en la teoría de 
las unidades dramálicas. Sólo debemos aüadír que auuque 

se Uene la verosim ilitud moral ó absoluta como de más im
portancia que la  verosiraililud material, se ba de procurar, 
sin embargo, no incurrir en anacrm inm oíf, atribuyendo á los 
personajes ideas, sentimientos ó liecbos impropios de su 
época: observación extensiva á las artes auxiliares escéni

cas, eu lo relativo á las decoraciones, trajes, etc.
La  acción dramática, como la épica, debe ser in(^{fra, es 

decir, que ba de constar de exposición, nudo y  desenlace. 
La exposición del argumento no puede hacerse en elpoeraa 
dramático de un modo enunciativo, sino que debe despren

derse de lo sb ec lio sy  dichos de los personajes, cuyos carec
ieres se ban de presentar en e l comienzo del drama. Los an* 

liguos solían hacer aparecer un ú otro personaje, para 
que manifestara e l argum ento;— eu nuestro antiguo teatro



y  en e l francas se han empleado los diálogos co n fid e tifia ks , 
en los que un personaje man i fi está á su criado, amante ó 
amigo, etc., los sucesos que necesita saber el especlador; 
así como A lfie r i se ha valido de los m m ólogos  ó soliloquioff, 
medio también muy usado en la antigüedad.— E l a rte  del 
7iudo consiste en avivar e l interés de la acción por medio 
de incidentes que la compliquen. Para esto son muy con
venientes las fe r ip e e ia a  ó mutaciones de estado de los per

sonajes, y  las aiiagíhórisis ó reconocimientos inesperados, 
que también mudan las condiciones ó la suerte de los mis
mos.— Finalmente, el desenlace ó soUicióti flr ia l que encie
rra todo drama, ex ige  tanto arte como el enredo: el n u d o  no  
se h a  de cortar, s in o  que $e h a  de deeatar, viniendo la solución 
preparada de antemano; en suma, ha de ser sencillo, natu

ral y  apasionado. Cuando el desenlace es desdichado, se llama 
caiáétrofe.

VoT último, es menester que la  acción sea interesante. N o 
todas las acciones humanas inspiran interés en su represen
tación. E l autor dramático, a l e leg ir argumento, debe tener 
presente cuanto dijimos en la parte general de la composi

ción literaria, acerca de la elección de asunto; y  además 
debe tener en cuenta que despierta grandemente e l interés 
teatral la colisión de los afectos y  de las pasiones; pero se 

ha de procurar que las pasiones que se pongan en acción, no 
estén aguijoneadas por estímulos innobles ó repugnantes.

ernineDte autor de GtUfnán el 2íw n o , tan hábil preceptista como 
profundo conocedor del arto esoénioo, dice M bre eftte particular, con 
flucoo juicio* dejar que s e  dé muerte á  un hijo, e« u d  hecho abominable 
que la moral universal condena, y  que no puede menos de* causar ho* 
rror; pero el hecho de exigir aquel sacrificio «I honor á  la  patria, ofre
ce o na colisióQ db deberes, una terrible y  sublime lucha de sentí míen* 
tos, que no puede menos de proporcionar asunto para un dram a inte* 
resante. Cuando loa afectos, los sentimientos y  las pasiones están per
fectamente caracterísados en los p erson ^es,«e despierta hacía los mis* 
CQos una irresistible sim patia. KI escritor dramático, que Ucga áconse* 
guir inspirar este interés hacia los personajes de su creación, puede 
decir que b a  alcanzado el triuníb m ás enTÍdíablc del arte.



S i g u t  ta  p r e c e p t iy a  g t n e r a i  d e i  p o è m a  í í r a m á t ic o . - ^ K t g U s  r e s p e c t iv a s  i  Jos p «r >  
$ on t)C $  y  s u s  c a r « c i « r e s .— P la n ;  tju é  s o o  a c to s  y  q u é  s o n  « s c tn a s :  p r e c ep c iv a  

r e f e r e o i «  A l o s  m ism o a .— F o r o «  p r o p ia  d e  »Ic^cu c ióo  d e l  p o e m a  d ra m á iic c :  

¿ d eb e  e s c r ib ir s e  en  p r o s «  6  e n  ve rs o ?

P e rso m je s  y  su s  caracteres. Las reglas relativas á los per
sonajes, son más precisas en la dramálica que en la épica. 
La índole de Id acción dramática excluye e l empleo de lo 
maravilloso, elemento esencial de la épica: e l hombre, por 
consiguiente, es el actor constante del drama; y  si alguna 

vez intervienen genios, demonios, etc., es sólo a condición 
de revestir propiedades humanas. E l número de personajes 
debe ser menor que en la  poesía épica, y  de absoluta nece
sidad la existencia á ú  p ro tagon ista . Pueden ser los persona

jes  dramáticos históricos ó fk iie io s ;  en los primeros debe 
procurarse con todo esmero que ostenten e l carácter que 

tienen seCalado en la  historia ó en la tradición: respecto á 
los segundos, se ba de procurar que sean variados, bien di
bujados, y , sobre todo, bien sostenidos; es decir: que el ava

ro sea la  a va ric ia  personifiecula; e l celoso, los celo$; el ambi
cioso, la  am bición , ele.

b .)— P la n , estilo y  versificación. Los dramas se dividen 

en varias partes, llamadas actos  6 jo m a d a s ;— y  éstos en es
cenas j  que se sefialan por la entrada ó salida de los actores. 
Estas divisiones son necesarias, no sólo para procurar algún 

descanso á los actores, sino también á los espectadores, á 
quienes llegaría á fatigar la  sucesión no inteirurapida de 
sensaciones fuertes, durante e l curso de una acción larga; 
y  ofrece, finalmente, al poeta, una inmensa ventaja, porque 
de esle modo puede suponer transcurridos todos los hechos 

insignificantes para la  acción, ó los que por cualquier otro 
m otivo no se deben representar en la escena.



En punto al número de actos, aunque algunos preceptis
tas, como Horacio, han pretendido lim itarlo, en realidad 

deben ser tantos corao se necesitaren, según la naturaleza 
misma de la acción. La  división más generalizada es ia de 
tres á cinco: en e l primero se hace la exposición del asunto, 
y  en los restantes, hasta el último debe irse tejiendo el 
nudo, reservándose para e l acto final y  la escena última el 
desenlace.

E t\ las escenas se exige: que los personajes no aparezcan 
ó desaparezcan sin motivo; que haya en ellas e l conven ien- 
te enlace, y  por iiltimo, que la escena quede muy pocas 

veces sin personaje que hable, regla necesaria para no rom
per la trabazón del drama.

L a  forma propia de elocuniófi del d ra m a  es e l diálogo. Los 
m onólogos ó soliloquios deben ser ligeros y  no frecuentes. E l 

diálogo iia  de ser vivo, cortado é  interesante, condiciones 
también que se han de encontrar en e l estilo, e l cual será 
adecuado á la acción, á la  condición de los personajes, á su 
edad, educación, situación» pasión, etc.

E l lenguaje dranuifáco puede ser versificado ó en prosa, 
siendo preferible e l primero. La versificación ha de ser fle

x ib le y  rápida, de manera que se preste fácilmente á la d i
versidad de afectos y  de situaciones. Los griegos y  los la Li

nos emplearon el verso yám bico y  e l trocàico; nuestro tea
tro nacional ha empleado con frecuencia e l verso octosílabo 
asonantado, ó reunido en armoniosas y  fáciles redondillas, 
admitiendo también el endecasilaLo en los asuntos elevados.



LE C C IÓ N  5 L

P r e c e p t iv a  « s p e c ia l  d e  U  t r & g c c i é a . ^ a r i c i e r  d e l  c o r o  en  la  i r a g e d ls  a n t ig u a .—

P u e b lo s  y  p o e ia s  p r in c ip a le s  c u lt i? a d o r e s  d e  la  tra g e d ia .

PBBCErTOS RRLATIVOS Á CADA UNA DR LAS VARIEDADES 
LA LITERATURA DB AMA TICA.— PrecúpUva <¡c la  tragedia. Son 
cosas esenciales en la tragedia: 1.*, la grandeza de la ac
ción (1 ); 2.% el carácter elevado de los personajes; 3.*, la 
sencillez del nudo; 4.*, que e l desenlace sea necesariamen

te sangriento y  fatal para el protagonista, que es del todo 
indispensable en la tragedia, y  muy semejante al del poema 
heroico; por último, que el estilo sea severo y  majestuoso, 
y  el lenguaje sonoro y  grandilocuente, no tolerándose la pro
sa, y  empleándose los metros más solemnes. E l metro más 
apropiado en nuestra lengua, es e l endecasílabo asonantado.

E l coro fué la primera base de la  tragedia griega , y  e le
mento principal de ella, habiéndose convertido después en 
elemento accesorio. Horacio describe en su E p ísto la  d  los 
IHsoiies los oficios que desempeñaba el coro en la tragedia 
antigua: d ice que debe desempeñar el papel de un actor; 
que cuanto canten en los entreactos se refiera esencialmente 
al asunto; que sea e l defensor natural, e l coDsejero, e l ami

go  de la virtud, que apacigíle los resentimientos y  glorifique 
la inocencia; que cante la frugalidad, la templanza, los be
neficios de la justicia , las leyes tutelares, etc .; y  por últi
mo, que conjure á  los dioses, para que humillen al orgullo 
triunfante y  devuelvan la fortuna á la probidad abatida por 

la desgracia.— E l coro representaba al pueblo.— El teatro 
moderno, en general, omite los coros, considerando ser ma-

P o r  e s lo  se e l ig e n  p a ra  a s u n to s  d e  U s  t r a g e d ia s  ja s  g r a n d e s  r e v o lu c io n e s  

d e  lo s  im p e r io s ,  la s  d e s g ra c ia s  d e  e le v a d o s  p e rs o n a je s ,  en  s u m a , lo s h e c b o a  q u e  
p u ed en  p r o d u c i r ^  f ^ t o r  i r ig T c o .



yo r e l número de sus inconvenientes que e l de sus ven

tajas.

PueUos y  pee tai pñ n cip a ití oultivtidóreB de la  íragedia.'-T Q ^o  sa  ori
gen la tragedia en )aa fiestas d e B a ca  quo se celebraban en la Gre
cia, en laa coales se cantaban himnos, habiendo intercalado Teepís» en 
medio de elloe, e|>isodio8 históricos. E n  estas fiestas 9e sacrificaba á  
Baco un macho cabríO} de donde tomó nombre la tragedia (tragedia— 
canto d f¡ macho cabrio), k  T esp is socedieron otros varios» hasta qne 
Esquilo dió perfección artística al dram a trágico. Esquilo, Só fo d cs y 
Eurípides son los verdaderos representantes de la tragedia griega. De 
Esquilo nos ^ueda una trÜcitia compieta {llamábanse así U 'ft tragedias 
que co m u n ial) un todo, y  se repreaentaban en un f o ) o  día): la de Es* 
quilo se componía de las tres tragedias Agamenón, las Coéforas y  las 
EuméniiU9,— E l  R di¡> 0  rey, el Eflipo en CoUttc y  la /In/í^íma, de Sófo
cles, componen otra trilogía, que ha sido m uy celebrada. Son asimismo 
notables la  IJigenia, lae Troyanas y  ^a Hécitl>n, d e  Eurípides.— De tn 
t r a j í n  a latina, p iJid a  imitación d e 1& griega, puede citarse la iífflea. 
de Seneca, poeta es paa<»l.— KD la Edail moderna vuelve A rea p a r t i r  la 
tragedia clásica, fundada en la imitación de los modelos griegos, ha
biéndose distinguido como poetas trágicos los franceses Pedro Cornei* 
Ile, Kacinc, Voltaire» y  el italiano Alfieri. E n  el siglo x ri se hicieron en 
Esp aña nobles esftier«os por aclimatar en nuestro teatro )a tragedia 
arreglada; «flfuerzos que se renovaron en el siglo pasado» procurando 
im itar á  los trágicos fraaceses, ademAa Ue (iart^ia de la HuerU», N . F .  
Moratín, Jovellanod, Cadalso, Cienfuegos y  Quintana; y  en nuesti'os 
dias, Martínez de la R osa y  V'ega.



^ f c c e p i i v a  « s p « l a )  d e  la  c o m c d ia .— D iv e r s o s  l ip o s  á c  c o m e d ia s .— B r « v c  n o t ic ia  

h ift t^ r ic a  d e  la  l i t c r a iu r a  c<^miea.

P r tc e p i i ta  <Lb la  coiHedia.— L ^  aocióu <le la comedia no 
puede ser grandiosa como la do la tragedia; pero sí igual- 
mentó interesímte y  más complicada,— La comedia es esen
cialmente satírica; sus armas favoritas son el rid iculo (cüs- 
H gai r id en d o  m ores): por lo  lanío, debe haber siempre en 

ella elementos cómicos.— E l desoolace ha de ser feliz, aun- 
que en el nudo haya habido serias y  graves peripecits. Ixis 
caracteres de los personajes no han de ser extraordinarios, 
sino comunes, evitando que degeneren en imitación servil 
de lo  real. E l estilo y  lenguaje de la comedia debe ser puro 
y  elegante; nó tan elevado como el de la tragedia, mas tom- 

poco trivia l y  bajo.— La versificación debe ser fluida y 
suave: en Espafta, e l metro más usado en la comedia es el 
octosílabo, bien en romance, bien en cuartetas, redondillas 

ó quintillas. H ay muchas comedias escrilas en prosa, por 
perm itirlo e l asunto y  tono de la composici(!m.

H ay dos especies principales de comedias, á saber: la eo^ 
m ed ia  enredo  6  de in tr ig a ,  cuyo principal objeto es sor
prender la curiosidad del espectador por medio de la com

plicación de los lances y  de las situaciones cómicas;— y  la 
com edia  d e  carácU r ó d e  costum bres, que es la que propia
mente puede llamarse comedia, cuyo objeto es rid iculizar 
ios vicios y  costumbres, por medio de la viva descripción de 

los caracteres. S i la  pintura raya en caricatura, las come
dias se llaman b u /a s, de figwrón ó sa inetes, y  están destina

das principalmente á  servir de fin de fiesta en las funciones 

teatrales.



B revt exp<^ci6n ht&tórica de la  conudú.— E n  las literaturas iadia y  
cliioa aparece coUíTada la comedia; pero en su forma clásica tuvo su 
o rí^ n >  como la  tragedia, en laa ñestaa diomsiacafi de la G re d a . Con* 
BÍatió al principio eo una caución burlesca, informe y  Ii(«ncíosa> can* 
tada por los mozoe que tomaban parte en las áeataa y  que recorrían las 
aldeas vestidos de sátiros: de est& coatumbre parece tomó el nombre 
la  comedia {come, aldea; ode, canto: canio de alden). Sosarión, Orates y  
otros dieron á  la comedia fortna artística; pero el verdadero represen* 
tanCe de la  comedia ffñegat llamada antigua, fué Aristófanes. E st^  co
media aniigua era una verdadera sátira política, en la cual se  ponían 
en ridículo los personajes contemporáneos máa iluatres. E l  tipo de esta 
comedia está en L a s  Nttbes, de Aristófanes. L o s  treinta tiranos dieron 
una ley, reformando los abusos de la  comedia antigua, y  deade entonces 
se encubrieron los ataques bajo el velo de la alegoría, dando lugar á la  
comedia media {E lP lu io ,  de Aristófanes). Por último, ínter?!no nueva* 
mente la ley, excluyendo del teatro la política, y  ]i. comedia nuATatovo 
que ceñirse á  ridiculisar los vicios generales. E l  representante de la co* 
taedia nueva ía é  Menandro,— modelo aeguido por Plauto y  Terencío, 
célebres poetas latinos. E n  la  época del Renacimiento se quieo resuci
tar la  comedia clásica; resultando de este esfuerzo naciera nna co
media popular, con formas artísticas, sobre todo en Inglaterra y  en 
España, pnes en Francia se encerró en las formas clásicas, tomando 
un carácter bufo en Italia. E n tre los poetas cómicos modernos, deben 
mencionarse el francés Molière, en el siglo xvji, y  el poeta Scribe en el 
actual. SoQ asim ism o notables los italianos Goldoni y  Gozzi, y  el por* 
tugués G il Vicente.— E n  E sp añ a brillaron en nuestro siglo de oro in* 
signes poetas cómicos, tales como L o pe de V ega (X<3 E sciava de su G a 
lán),— Tirso de Molina (M aría la jnatíoía), — M oreto (L a  con/im ^n de 
un  j W í n ) , — R o jas (Entre bobos anda el ju¿^o),— C&\á^r6n (L a  dawa 
dítende), y  otros varios. E n  el siglo pasado pretendieron Iriarte y  Mo* 
ratín im itar la  comedia clásica, siendo notables de este último, E l  si 
de las ñiflas. L a  Mogigata y  L a  Comedia nueva. E n  el siglo actual se 
han distinguido, entre otros, Vega y  Bretón de loe Herreros.



P r « c « p t i v s  d e l  d ra m a  p r o p ia m c n ie  d ic h o .— V a r ie d a d e s  q u e  a d m ite ,— S u c ía u  n c «  

c ic la  h is t é r ic a  d e l  d ra m a . — á  ¡a  P o e s ia  d r a m á t ic a ,  io s  d ra m a s  l í r i *  

c o s .*^ M e lc d ra m a s  ú ó p e ra s .— Z a rzu e la s »

P recepéiva  d e l d ra m a .— Kn e l dravha  propiamente dicho, 
80 permiten mayores libertades que eu los otros dos sub-gé- 
ñeros. En efeolo, se tolera una complicación de acciones, 
subordinadas á la principal, con tal que se guarde la unidad 
de interés; y  también m ayor libertad en el uso de las uni
dades dramáticos y  en la distribución de aclos, subdividién- 

dolos á veces en cuadros, y  no sujetándose a l rigorismo c lá 
sico con respecto á las escenas.— En una palabra; para el 
drama no pueden trazarse reglas fijas al poela, pues liene en 
esla clase de obras literarias libertad absoluta para escoger, 
para pintar los personajes, para desarrollar la acción, y 
basta para adoptar toda especie de estilo, lono y  versifica

ción, siu más lím ites que los que dicta el buen sentido mo

ral y  artístico.
E l d ram a , muy semejante por su asunto á la n o u la ,  ad

m ite todas las variedades y  denominaciones de que ésta es 
susceptible, como veremos más adelante.

n o iiá a  histórica dcl dram a.— FA dm m a es producción poética 
propia de époeae «»mplejae y  ronl tí formes; por eeo no aparece en G re
cia ni Koma, pues el naturalismo clásico gastaba de forman aenoíllas; 
pero aparece en la  China,'—y  en la India. £ 1  dram a indio Sacimtala, 
del poeta Oalidaea, b a  sido traducido en casi todas las lenguas de E q -  
ropa. Asim ism o se da el dram a en loe tiem pos modernos notoriamente 
inclinado á  lo sintético y  armónico.— A l llegar la  época del Renaci
miento aparece el dram a con nn carácter popular que m arca de una 
m anera clara so  origen (pasos, misterios y  moralidades de la Edad me
dia). Verificase bien pronto la fusión de la  poesía erudita y  la popolar 
y  como resultado nace el drama, croado por Lope do V ega en Kepafía 
y  I>or Shakspeard on Inglaterra. Todos los discípulos de Lope cultiTa*



ron e) drama» pero á  todos ft?entsj6  el msigne D . Pedro Calder<)n de la  
B a rca .— E n  Alem ania, Tarioa poetas conocedores de la escuela de Shaka- 
peare cultivaron el dram a hiatóríco: entre ellos Goethe 7  8 cbíller, ha
biendo aventajado este áltimo á  su m asatro.— E n  ItaUa, Manzoni.— En  
Esp afía  son notables: loa dram as de Calderón L a  vida e$ sueño. E l  ma^ 
y o r monstruo los celos, E l  mágico prodigioso, E l  Alcalde 4 c Zalm tea, y  
A  secreto agramo secreta t m g a m a ;~ D e ¡ re y  ab<^'^ ninguno, de Eojaí^;
— L a  prudsnda en la  mujer, de Tir«o;-“ ^ 2  m^'or alcalde el R e y  y  L a  
Estrella i e  SeoüUiy de JvOpe d e V ^ a ; — tejedor de Scgovia, <le Al ar
c é n , 7  E l  traliente justiciero, de Moreto. E n n o e stra  época han brilla« 
do, coioo escritores de drama» el duque d eH ivas, Jovellaaos, Hartsen> 
busch, G il y  Zárate, G arcía Gutiérrez y  otros.— E n  Francia se b a  cul
tivado  el dram a por Víctor Hugo» Dam as, Feuillet» Delavigne y  otros 
varios.

A p é iid ic t á  la, poesía  dravuU ica .— N o  debemos concluir 
esto tratado de la poesía sin indicar que hay algunos dra
mas destinados para la  música 6 e l canto, cuyos dramas re

ciben la denominación general de dra m a s U ricos.— Cuando 
e l canto eslá constantemente unido á la palabra declamada, 
se llaman óperas ó m elodram as ;— cuando la unión de la  mú
sica y  la  declamación no es constante en toda la piosa. se 
llaman zarzuelas, i>audevilles, e le. En todas eslas composi
ciones e l lib re to  se subordina á la  música: y  así se explica 
cómo bajo e l punto de vista literario  alcanzan eslas produc

ciones poca celebridad, siendo muy generalmente aplaudi

das como composicioues¡musicales.



La íiovtlA. qinera iniermtdio enlr« la P o e s ia  y  la P rota.SM  d e r in íc ió o .— P r «>  
c s p i iv a  d e  e s te  g é o < r o  d « l i t « j* a tu ra u — V a r ie d a d e s  d « l a  K o t c Is .— B r e v «  a « t i c i a  

h is K ir ic a  d e  e s te  | é& e ro  l i t e tA n o .

N ovela .

L a  N o v t l a  es un gènero lUerarìe que participa gran dein eote^ por s a  

fondo y  por su forma, de ìo9 caracteres de la obra poética> en especial 
d e los géneros épico y  dramático. Knto ha servido á  alfmnos preceptls> 
t t s  de fundamento para colocarla entre ios géneros poéticos.— Pero 
como la noivla  es (en particular en  Questra época) an  medio de iostnic- 
fión  y  de propaganda, un libro verdaderam ente de educación popular, 
puede añrm arse también qoo tiene^algo de literatura lítil, aunque éste 
no sea su l^n n i carácter predominante. Por esto la colocan algunos 
estéticos ontre la  literatura bella y  la bello*útil.

Se ha definido la novela: la  n a rra c ió n  m  p ro sa  de u n a  ac- 
ción  h u m a n a  é  in teresan te .

P rec ep tiva  de l a i m e l a .— La novela  lieue elementos por un 
lado puramente dramáticos, y  por otro reviste formas de 

carácter épico. A s i es que la preceptiva referente á estos dos 
géueros literarios es, con ligeras modificaciones, aplicable á 
la novela. Como la acción épica, ha de ser la de la novela 
u n a , in te g ra  é  vnleresante. Sus leyes son las mismas eu lo 

relativo á los personajes y  á sus caracteres, á los episodios^ 
e le ., sólo que la unidad admite en la n ove l» m ayor ampli* 
lud que en e l poema épico;— los incidentes y  episodios pue
den ser más numerosos y  variados*— se perm ile, en suma, 

mayor prolijidad en los detalles. Los personajes han de pre
sentar un carácter más individual, debiendo ser siempre, 
como en e l drama, personajes humanos; pues no se tolera la 
intervención de lo maravilloso en la  novela, á no ser en !a 

llamada fantástica. T iene lambién de común con el drama,



el que se sostiene e l interés de la acción ca ella por la  co

lisión de las pasiones, por la lucha de afectos, por la  oposi
ción de caracteres.

En cuanto á la forma, admite la  novela todas las de elo

cución; si bien la  forma dialogada se sustituye con frecuen
cia á la expositiva y  narrativa. E l estilo admite todos los co
lores y  tonos, todos los adornos y  formas de lenguaje, siem
pre que sean adecuados al asunto.

JH /eren tes  clases de novelas.— En las noi>e¡as, como en los 
poemas épicos, ó predomina e l elemento ideal sobre e l his
tórico, ó éste sobre aquél, ó están equilibrados ambos; de 
aquí nace una triple división de la novela ^ \\ psicológicay 
M stórica  y  filosófica 6 social, equivalente á la división de la 

épica en d idác tica , h is tó rica  y  epopeya.

Lft novela píicológica ó da carácter, aspira á  repreaentar los diferon* 
tes aspectos d e la 7i<)a paloológicft {el sentimiento religioso, el amoro
so, el esceptidem o, etc.); y  no sólo de loa individuos, sino <jue á  veces 
aspira á  analizar la psicologia de una sociedad ó de una época. R n u n a  
palabra; es máe subjetiva que objetiva. Puede servir de modelo el 
W erG in, de Goethe.

novela Íústórica, por el contrarío, eñ predominantemente objetiva. 
Su hn es narrar la  histoKa con formas poéticas y  ft^radablea. Kn oMaa 
novelas la  acción histórica v a  acom pañada de otra fíctida, lo que Ja 
hace en estrem o dificil, pues alendo regla esencial en este género lite
rario y  en otros análogos <^ue no se falseen loe hechos ni los caraclerea 
de los personajes históricos, se bace extrem adam ente diflcultoso c&mí- 
liar la  kistárica con la  vcroíitnilitud «n Ifí ficticio, qne es el pre
cepto á  que debe sujetarse el novelista de esta clase. P ara ello se re
quiere que tenga un gran conodm icnto de la historia; que estudie pro
fundamente los caracteres de loe pereonajes históricoe, y  los ritos, tra* 
je s, osos 7  costumbres de la  época y  del pais en que se veiiñcan loa 
suceaoa.

1.a  n ofela  de coitumhreg, consagrada á  retratar la vida privada, on 

general, ó las costum bres de una claee eodal, se puede considerar como 
una ram a de la hiatórica. Tom a loa nombrea de matitíma, mi
litar, etc., cuando pinta laa coatumbree de una clase determinada. Hon 
n ou bles las novelas hietórícas de W altor Scott, y  las de B ak ac, Dickens 
y  Cooper, como novelas de costumbres,



Lft DoveU JilQiáfíca ó social, se m ^ a n U  á  la  epopeya, retrata ^a vida 
de la  sociedad en todos eue aspectos, lo mlemo eo eus ideas que en sqs 
hechos, en sos caracteres qae en sus costumbree. De aqui se  deduce 
qoe éste ee el m ás difícil de los géneros novelescos, reqoiriéndose en 
el escritor, además de tina gran cultura científica, una poderoaa ideali* 
dad y  un profundo conocimiento del corazón humano, un artem aravi*  
lioso para un!r en eus tipos y  en su acción lo ideal y  lo reaJ, lo filosófi
co y  lo histórico. A  este género pertenecen algunas de Víctor Hugo.

H ay tam bién otras clases de novelas, que aunque pueden Incluiree 
en alguna de las anteriores agrupaciones, reciben denominaciones es
peciales, tales son: la novela cómica que copia la humana vida bajo su 
aspecto cómico, proponiéndole un fin crítico elevado y  viniendo á  ser 
una de las formas de la  sátira;— y  otras de menos im portancia, como 
la  novela paatcrii, la  fantástica, la picaresca, etc.

Entre los novelistas más notable del mundo se cuenla 

e l Príncipe de nuestros Ingenios, M iguel de Cervantes Saa
vedra, autor de la sátira inm ortal contra los libros de caba
llerías intitulada H U lo r ia d e l  Ingen ioso  h id a lg o  D . Q uijote  
i e  la  A fa n c M , joya  la más preciada y  rica de nuestra her
mosa literatura castellana.



LECCIÓ N

O ra t< tri£ t  6  L i t e r a t u r a  Í f t l i (h í iU I ,— I)tC iQ \ci6n  d e  la  O m i o r i o . - Q u «  e s  a r ie  ü r j -  

l o r i a — S u  d íT is ió n :  O r a t o r ia  g e n e ra l y  o r a t o r ia  esp ec iaU — T r a t a d o s  d «  I »  

O r a t o r ia  g e n e ra l.

O R A T O R I A .

r í j — La O raioria  puede definirse,'com o géoero li loro rio, 
diciendo que es: Ía  escpresi&/i bella  de ia  verdad , p o r  m edio  
de la  p a la b ra  hahladay encam inada  á  convencer, p e r su a d ir  y  
m& ter á  determ inado  f in  d  ¡os hom bres.— Llámanse las 

composiciones oratorias discursos, arengas, oraciones, p ia t i -  
cas, etc.

Kn otro lugar ezpusiinoe nuestro concepto de U  Poesía, doniostian* 
do que el fin de «ste género literario ea la  reaJIzacíón de la  W Keza por 
medio d e un lenguaje artísdco y  be)lo también; es decir, que la  obra 
poética es eaencialmente bella por an ña y  por los medios de cumplir* 
lo: por au fondo y  pot so forma. Pero ai tales aon loa flnes que h a de 
r ^ liz a r  el poeta, no aon idénticos los propósitos del orndor: el orador 
se dirige principalmente á  convencer y  persuadir d© la verdad qne 

entra&a el pensamiento religioao, moral ó político qne expone, y  d e  k  
bondad ó jn&tlcia con que obraría el ptiblico ó tribunal á quien arenga, 
ai se resolviera á  ejecutar lo que el orador aconseja ó propone; en una 
palabra: el fin d e la  obra oratoria es puram ente externo, útil, como qne 
estriba en  satisfacer una necesidad humana. Atendiendo á  este aapec' 
to d e la  Oratoria, es por lo que la calificamos de literatura litíl.

pero cuando recordamos al gran orador DemOstenes, contendiendo 
con au rival Esquines en la  p lata pública de Atenas^ cuando leemos las 
Impetuoaas invectívas de Cicerón contra Oatilina; cuando pensamos en 
la  multítud de ocasiones en que noa sentimos arrastrados p o rla  magi* 
ca palabra de insignes oradores, no podemos menos de reconocer que en 
el cam po de la  Oratoria cabe grandem entela inspiración artística y  un 
lenguaje cadencioso, rítm ico y  poético.— o este respecto, considera* 
moa la  Oratoria como literatura b e lla .-P o r  estas razones hemos dicho 
^ue la  Oratoria ea el arte bello*útil de la  palabra.



Además, es caraclerístico y  peculiar de esla clase de obras, 
y  así lo indica la eiiinología de la voz O ratoria  (de os, oris, 
ia boca)» e l que se pron u iu ñ en , que se produzcan oralm ente, 
ante un público determinado: condición que influye consi
derablemente en las cualidades que ha de ostentar e l dis

curso oratorio.
Llámase O ra to ria  ó A r te  o ra to r ia  ( A r $  o ra to r ia ), y  

por algunos R etórica , a l tratado de la Preceptiva literaria 
donde se formulan y  exponen las reglas respectivas á las 

composiciones ú obras oratorias.
c . j S t  divide también en general y  especial: en la pri

mera se exponen las teorías y  preceptos relativos al discur
so» en general; y  en la segunda, los pertenecientes á cada 

ffénero de oratoria, en particular.

A .— O ratoria  genera i.

Siguiendo con ’ e l mismo método que nos hemos trazado, 
y  para dar una cabal y  conveniente idea de los elementos 

que pueden contribuir á la formación de un perfecto dis

curso, dividiremos la Oratoria general, á la manera de los 
antiguos, en cuatro tratados, á saber: L® de la Invención 
oratoria; 2.®, de la Disposición ó plan del discurso; 3.*, de 
la Elocución ó expresión literaria propia del género orato

rio, V 4.®, de la Pronunciación ó recitación del discurso.



O r a t o r ia  g « r u r a l . * * 7 > «  ía in y e n e ió n  o r a t o r ia .— C 'u l i d i d c s ^ o e d t b e  poseer «lord *
d o r l o  m ism o E locuencU  que Oratoria?

a .J — I^e la  invénción  ora toria .

t r e s  elementoe hay que considerar «n toda pioducción artísticA el 
artUta, sn  obra y  el público qae ta contempla. Pues bien^ en ninguno 
de loa varios géneros que comprende la literatnra h a y  tanta necesidad 
de ocuparse clara y  dútinCamente de eatoe trea elementos, como en la  
Oratoria» por la relación íntima é  Inmediata en que so hallan el orador 
y  su  auditorio, lo que considerablemente influye en laa condicione« de 
la  obra oratoria.— P ara proceder, pues, con el debido método» explica
remos en el tratado de la  Invención oratoria las cualidades que debe 
poseer el orador, y  los elementos que constituyen el fondo deV discnrao: 
en las otraa tres partes de la  Oratoria expondremos las r ^ l a s  de so 
form a y  expresión; y  por último, s o s  ocaparemoa de la inñuencia que 
ejerce el público en la producción oratoria.

a . ) — Empecemos por determinar la s  c ita lidadss que debe 
poseer el orador. Eslas se deducen lógicam eaief conocidos 

cuáles son los fines que se propone la Oratoria. Según la 
expresión de San Agustín» pueden formularse los propósito? 
del orador diciendo: que se reducen á convéncer de l a v ^ d a d ,  
á h a cerla  agradab le  y  á m over á  obrar ( u t  ve r ita s  p a ie a i, u t  
v e r ita s  r m lc ta t ,  u t  ve r  Has iñoveai). Se necesitan, por consi

guiente, en el orador^ desde luego las condiciones generales 
que e l arte ex ige  en todo literato» y  la  erudición especial 
que reclama e l ejercicio  d é la  Oratoria; es decir, ciencia 

profunda de la  Lengua; un estudio prolijo del A rte  oratorio; 
conocim ientos variados y  extensos de la Filosofía, de la His- 
ioria, de ia  Legislación , de la Moral» de la C iencia adminis 

Irativa» de las Sagradas Letras, etc., según los casos,— y  
lectura, constante, asidua y  concienzuda de los modelos 

clásicos. Pero fuera de estas condiciones de ciencia y  eru
dición se han de hallar reunidas en el orador» como ha dicho 
Qüintiliano, la vigorosa razón del filósofo, la  imaginación



rica y  espléndida del poeta y  la mimica expresiva de los 

grandes actores. Por u q  lado, razón clara» entendimieoto 
penetrante, viva y  creadora fantasía, memoria dócil y  es* 
ponlánea (esla lacultiid, sobre todo, es de imperiosa y  gran

dísima necesidad en el orador);— por otro lado, es menester, 
para que su palabra llevo ese sello de autoridad que tan efi
cazmente contribuye é producir los efectos á que aspira el 

orador, que éste posea aquellas nobles prendas de virtud y  
de carácter que pedían los retóricos de la antigüedad, al ex i' 
g ir  del orador que fuera w r  bonus: honradez, benevolencia, 
prudencia y  modestia; cualidades tan importantes, como que 
los oradores más eminentes, y  entre ellos Cicerón, se han 

valido de ellas y  las han ostentado como recurso para cap> 
i arse la voluntad del auditorio, y  è  veces á  falla de argu- 

mentos ó para hacer los presentados más robustos y  enérgi
cos, que era á lo que llamaban los antiguos poseer costum 
bres rea les ú  o ra toria s. k  falta de cualquiera de estas pren> 
das morales ó de carácter, debe poseer e l orador una gran 

experiencia de la vida, un conocim iento profundísimo del 
corazón humano; pues sólo con esta d ifíc il ciencia del mun

do puede compensarsela falta de alguna de las interesantes 
dotes morales antedichas; condiciones de probidad que 
muy natural se exijan en e l hombre que dicta la conducta á 
tribunales respetables, ó á sus conciudadanos, ó correligiona

rios. En resumen: e l orador ha de poseer el don de conven
cer la razón, de enardecer el senlinsiento y  de m over la vo- 

luntad, don  feliz que se conoce con e l nombre de elocuencia^ 
y  cuya facultad ha definido nuestro gran preceptista Cap- 
many, diciendo que es: e l d o n  de im p r im ir  con calor y  eficaz 
d a  en  el án im o de los oyen tes los a fectos q u e tie y u n  ag itado  el 
nuestro .

Infiérese de aquí que no es lo mismo elocuencia  que ora
toria , aunque se suelen emplear indistintamente arabos tér
minos en e l lenguaje común y  aun en el c ien lífico : la ora
toria se refiere al género litera rio que nos ocupa y  al tratado



de ia literatura preceptiva que lo regala; y  la elocuencia se 
refiere á la facultad de expresar con eficacia los pensamien

tos y  los afectos, elocuencia que i»o solamente puede res
plandecer on el lenguaje hablado, sino que se da, y  á veces 
con más energía, en e l lenguaje de acción y  en lo expresión 

de otras varias obras de arte: asi decimos que hay miradas, 
gestos, actitudes y  lágrimas elocuentes; así también habla
mos de la elocuencia en algunas obras de escultura, de p in 

tura y  de música; así también se d ice que hay elocuentes 
ejemplos— y  hasta silencio elocuente.

Y  con relación á  la literaturav no 6olam€nt€ pu&de anim ar al orador 
el fuego de la eloca^nda, eino que también viviúca 7  enardece el éni* 
ino del poeta, del hUtoriador y  del filósofo. P«ro Indudablemente^, el 
verdadero campo d e la  elocuencia i'ñ la  oratoria, pues el raiemo calcr 
de la  imprwitaciÓH, Jos egfuer^oa de entendimiento y  de imaginación 
que tiene que hacer el que ha de }levar el convencimiento y  la pereua 
eión, el que ha de concDOver Á mu público no siempre homogéneo en 
BUS inclinaciones, aspiraciones y  carácter.las misma« excitaciones daio* 
lógicas que «xpei imentn el orador m ientras habla, acciona y  gesticula, 
todo tíllo contribuye i  encender con m ás ardor ese fuego ardiente del 
coraeon que constituye la  elocuencia (1 ). A  la elocuencia de sus ideAf*y 
de su palabra h a de afíadir el < ratlor la elocuencia en H lenguaj«^ de 
acción. Por esto se exigen en  el ora<lor cualidades nata ral en ó físicas, 
tales como u na voz robusta, claro, sonora y  •’xprcsiva, una gallarda pre> 
sencia y  ademanes distinguidos. L a  defürtnida^l dol cuerpo, una voz 
estridente, la grosería de los modales ó un traje ridículo é indecoroso, 
bastan para inutilizar el m ejor de los discursos. Sin i'inbargo, por In 
ijue respecta á  la belleza física, puede asegaraise que <1  poder dcl (a 
lento y  de la voluutad es tal y  tal el influjo inagicu du la elocuenou, 
i|Ue muchos oradorch ilustres han hecho olvidar i'un olla sus histimo8H»' 
rualidados físicas. <SÍ Uortonsio, ha diclu) aupie«entaéloi>
rtístros con uua barba asquerosa y descuidada, y  una verruga de ha jo 

del ojo, se deUornillará» de risa los romanoH. ¿qué importa quu 
Cicerón lleve deacefiida la cintura y  tenga 11/1 f/urlanzo cu la  nariz’ »

< I )  C o l l  y  v « h I : c ie r n e n lo s  d t  I t U r a I u r a ,  p á g . 3 2 1 .  E i  i r a la U o  í Ie  ía  O r a lo r t a  

« »  d i g o o  d «  s e r  e s io d ia d o  en  e s te  l i b r o  in j e f c s a m « ,  H c v o m c n d a m o s  « s i in is m o  a 
n u e s t r o s  a lu m n o s  la  p o p u la r  o b r a  d e l  S r .  V iz c o n d e  d e  C o r m e n lo  in iU u Ia d a  

l i t r o  d e  ¡o s  o r a d o r e s ,  y  la  f U o i o / Í A  d e  ¡a  e io c u e n c ia ,  e s c n ia  p o r  n u e s t r o  i lu s t r e  

c o r a p a tn o ia  d o n  José  l 'a p m a n y .  I ) i e h o  s e e s iá  q u e  lo s  u a u d o » d u  A r i $ ( ó i e l c i ,  d e  

C lcerO n  v  d e  Q u iñ i  U la n o  s o b r e  la  O r a io r ia ,  s o n  iiii7M »rift!c í>dcl g é n f r o

í ' f a i o r  10 .



1.KCCIÓN 57.

Sig ilé  et tratado 4e la  ¡n ven c ió n  o ra fo r íd .— E l JJ jcu rso  ú o b r »  del o r a d o r ,  su 

asunco.*-EleoenTos qu e se encuen tran  en  e l fon d o  deiododiscurso.—Precep* 
tÍT8 re fe ren te  6 jas p ru eb a «.— M ed ios  de de le ita r y  d e  conraOTer al a u d it o r io .

h .)— E l  discwrso oratorio , s u  asunto: elem entos que se en~  
c fien iran  en  e l fondo  de iodo d U tk r so .— Todos los objetos á^\ 
pensara i en lo  pueden ser asunto propio de la oratoria, como 
pueden serlo de la poesía, bien que en lo oratoria, lim ilán - 

dose á intentar un resultado de utilidad práctica. Empero la 
principal misión de la obra oratoria, consiste en la defensa 
de los grandes intereses sociales: la raoral, la religión , el 
derecho, lo patria, e l estado, la  familia, la propiedad,etc,

La arenga ó discurso oratorio d irige sus esfuerzos, no so

lamente á la propaganda de una verdad, sino que aspira 

también á la  realización de un hecho, á producir un efrcto 
determinado é inmediato (e l planteamiento de una reforma, 
la aprobación de una ley , la absolución de ua acusado, el 

favorable fallo de un litig io , elm ejoram ien(o de las costum
bres, etc ., etc,). Pues bien: para satisfacer aquellos fines se 
han de encontrar y  se encuentran en todo discurso p ru eb a s  
ó m edios de convencer, y  m edios de a g ra d a r  a  la  im ag inación  
6 m over la, se n s ih ilid a d .

Ix) esencial en  todo diecarBd, á  lo que h a  de asp irar prim eram ente  
e^otetáoTye$ hacer la  verdad patente, porque ningnna persona de sentí- 
Tuiento regularm ente ilustrado, ninguna persona de voluntad racional, 
se (}ej& seducir p or U  notoria falsedad ó por una verdad  dudosa, aun
que se  presenten con lae form as m ás arU sticas y bellas. L a s  pruebas  
^ n  U s  que ap oya su teeis el orador, 6 con  lae que refuta, eo  la  polé
mica» loe arguoaentos del ad versario , so o , pues, la  p arte  m ás in tere 
san te de todo discurso (1).

(O t a  le o r ls  de la  a rgu m en tación  pertenece i  )a t<^gica, c iea c la  qu e, com o  ht- 
d ich o  debe coa oce r p ro fu ada tu en te  e l o ra d o r, pu esto  qu e sti p r im e ro  y 

p r iac ip a l o b je io  « s  con ven cer, y  p a ra e l lo  es p rec iso  qu e e l o ra d o r sep4 «s g r ía ú r



P recep tiva  re /eren U  á  la$ p ru e b a s .— ExLensos preceptos 
se haa dictado por los más esclarecidos retóricos sobre esle 
punto; pero que se pueden reducir á los siguienlesj— que 

las pruebas alegadas sean sólidas;— que sean propias del 
asunto;— que se acomoden á la capacidad del auditorio;—  

y  por último, que se procure explanarlas, embellecerlas y  
animarlas de m il maneras diferentes, procurando que se en
cubra e l artiíic io  dialéctico, pero de manera que no se debi
lite  la fuerza y  solidez del razonamiento. Finalmente, ¡a 
elección de los arpum entos ex ige  cierto tacto fino y  delicado, 

fruto más bien del ingenio que de los preceptos. Los retóri
cos aconsejan que las pruebas se pesen y  no se cuenten 
(ponderen tiir , sed  n o n  n u m ere n tiir );  y  que se desechen las dé

b iles ó poco concluyentes, las extrañas al asunto, ó las que 
no se han de apreciar convenientemente por e l público á 

quien ba de llevar e l orador e l convencimiento.

HorDOS indicado áe  cuánta im portancia son en e l discurso los 
mentoB ó pruebas con q ae  e l orad or ha de patentizar la verdad; ein 
em bargo, las pruebas ó razonam ientos no conetituyen todo e) fondo dei 
discurso, por lo  m ism o que no concluye la misión del orad or conven
ciendo d e  la  verdad ó justicia  de sq causa; sino qne adem ás le ee In
dispensable in teresar al público j  agradarle, p ara  apoderarse p or todos 
lados de sn  voluntad y  m o rerle  á  obrar. P u es bien; a p arte  d e  lo  que 
en e\ logro de esto s áltim os objetos de la  orato ria  contribuyen las cu a
lidades personales y  m orales del orador, m a co$iumbr($ úratorias, como  
hem oe dicho, tod avía en  el fondo de las ob ras m aestras de este género  
Hterario se descubren los poderosos reeorw s que tocan  los grandes o ra 
dores p ara  conseguir los m encionados ñnes de d eleitar v co n ro cT er(«¿  
veriías mttktat, u t  veriles mcveat).

coQ  d e s t r e ja  y  m le n t lA  e l  a rm a  p o d « r o s a  d e  la  d ia i^ c i ic a ;  q u e  c o n o z c a  p e r fe c ta 

m e n te  « I  c a m in o  q u e  s í fu e  e l e a t e o d im ie n t o  p a r a  l l e g a r  á  1«  v e r d a d ,  y  q u e  sep a  
e v i t a r  t\ e rr o r  j  d e s t r u ir  e l  s o f is m a .

L a  o r a t o r ia  e v U a , e n  c u a n to  ca b e , ta  f o r m a  s i lo g ís t ic a ,  e m p le a n d o  c o n  p r e fe r e n 

c ia  e l  « I  épicherema. e l  ejemplo y e l  argumento o4 ftominem. P u e d e  ha* 

c e r  e l  p r o te s o c  d e  R e t ó r ic a  u n a  s u c io ta  e x p lic a c ió n  d e  le s  fo rm a s  d e  a r g u m e n ta *  
c ió a ,  p a ra  q u e  lo s  a lu m n o s  c o o o s e a o  su  im p o r ia ú c ia  y  a p l ic a c ió n  en  e l  d is c u r s o .

A c e r c a d «  l o s  tó p ic o s ,  té n g a s e  p r e s e n te  U i e o r i a q u e  s o b re  e l lo s  d e ja m o s  e x 
p u e s ta  en  la  p r im e r a  p a r t e  d e  e s la  o b ra ;  t e o r ia  q u e ,  p a ra  la  c o m p o s ic ió o  o r a t o r ia ,  

e s  t a l  v e s  d e  m ás a p lic a c ió n  q u e  p a ra  c u a lq u ie r a  o t r a  c la s e  d e  p r o d u c c ió n  l i i e *  
raria.



M ed io s  de dele itan  y  de conm over.— E l principal está, á no 

dudarlo, en la  verdad y  bondad de la doctrina que se sus
tenta, pues cada hay más simpático, interesante, n i bello» 
que la  verdad y  e l bien. Pero aparte de estos medios efica* 
clsimos, se emplea e l sabido de la m oción  d e  afecUts y  los 
medios puramente formales de em bellecer la expresión. El 
orador agrada y  conmueve impresionando la fantasía, in te

resando e l corazón, realzando las ideas que em ite, pintando 
las buenas ó malas cualidades de los objetos por medio de 
imágenes bellas y  animadas, adecuadas al asunto, á  las cir> 

cunstancias del público y  á las del misttJo orador.
Pero ¿qué preceptos han dado los retóricos con respecto 

á la moción de afectos?— N o  es fác il prescribir las reglas 
que han de guiar al orador en e l uso de estos recursos ora

torios. Supú estas en el orador las do tes* convenientes, nadie 
puede dictarle mejor las reglas que su talento, su habilidad 
y  su prudencia. Sin embargo, los preceptistas han formula
do las siguientes reglas: 1.*, que se consulte s i la materia del 

discurso ó e l estado de los ánimos consienten e l uso de lo 
patético:— 2.“, que la pasión que se pretenda infundir se 

prepare convenientemente, no pasando bruscamente de un 
afecto á otro;— 3 / , que no se insista mucho en los m ovi
mientos impetuosos, para no fatigar a l auditorio. Por ú lti
mo, cuando se quiera calmar las pasiones, se excitan las 
])8$iones contrarias, ó se opone á ellas e l lenguaje fr ío  de la 

razón, ó se apela á la ironía ó a l rid icu lo, s i bien para ello 
se necesita un gran arte y  profundo conocim iento del audi
torio.



LE C C IÓ N  58.

D is p o s ic i«^ »  o r a t o r ia . '- P a r t e s  d e l  d i s c u r s o ^ E l  e x o r d i o . ^ u s  e sp e c ie s , s u s  r « *  
g la s ,— P r o p o s ic ió n  y  d  i v is  P r e c e p to s  r e la i i r o s  á e s ia  p a n «  d e l  d is c u r s o .

Ò.J— I>i¿posición ora ioria ,

£1  discurso oratorio , lo  mism o I& obrft poétíca, ddbe foi’iuar im  
todo orgánico, en el cu&l se  difttingsn p crfecU m en t« cada nna de líis 
p artes, y  la  conform idad dé éllas entro s í  y con el tod o ;ee decir: que  
el plan ó disposición de la i^ocnpnsiriôn orato ria  Re h a  de som eter A )as  
condiciones generales de tod a  obra IHorariSt qno h a  de babor en él 
unidad, variedad y  Pero  la  unidad  no debe m anifestarse en
el discurso como una producción libre d e  la  fan tasía ; sino que debe ser 
hija de la razi>n, del cálcalo  y de la  lógica; m ostrándose, con riguroso  
m étodo, el enlace y  relación de las ideas y de las partes del discurso  
con el lin capital del m ism o. L a  vatHed^d debe ser ordenada y bien 
proporcionada, enlazándose las p artes m ediante suaves y naturales 
trarmcioncu. Poi* óItimo, debe d arse al discurso un interés gradual y  
progresivo, p or lo cual generalm ente se  com ienza con un tono tra n 
quilo, reservándose p am  el final los argum entos de m ás fuerza, los re* 
cursos p atéticos y  las frases y períodos de m ás efecto.

Los retóricos han distinguido, con nombres especiales, 
las parles de que generalmente consta loda oración ó dis

curso. La enumeracióu de partes más generalmente acepta
da es la siguiente: exordio, p roposic ión , n a rra d ó n , c o n firm i’̂ 
ción. y  p ero ra c ió n . N o  todas estas partes son esenciales en el 

discurso. Aristóteles afirmaba que lo eran únicamente la 
proposición y  la confirmación. En efeclo, hay algunos ra- 

zonamienlos ó discursos lan breves, ó pronunciados en tales 
circunsiancias, que en ellos pueden muy bien suprimirse el 

exordio, la narración ó la peroración; pero lo confirmación 
y  la proposición no pueden omitirse jamás, pues siu ellas no 
se concibe e l discurso.



í2! j — Llámase exordio  el preámbulo ó inlroduccíón del dis
curso, destinado á proparar e l ánimo del auditorio, para ha" 

cerio atento, dócil y  benévolo (reddere  au d ito res  alientos, 
dóciles e t lenevolos. C ic ,)

Se distinguen cuatro especies de exordios; á saber: 

p h j  p o r  in sin u a c ió n , pom poso  ó solem ne, y  teh em en le  ó exa
brupto: -  e l exordio  s im p le , llamado también de principio ó 
explicativo, es aquel en que e l orador presenta algunas con
sideraciones preliminares relacionadas con e l asunto y  toma

das del fondo del mismo fe x  visceribus  m j ; — el d e  in s in u a 
ción  es aquel en que e l orador se vale de ciertos rodeos arti
ficiosos para irse apoderando del ánimo de los oyeutes 

cuando están prevenidos contra ol éiSvtnio;—e x o r d io  solem ne 
Ò pom poso  es aquel que lleva en si tal magnificencia de es
tilo y  tal profundidad de pensamientos, que no sólo excita 
la benevolencia, sino también la  admiración del auditorio; 

— y  se llama vehemeiUe, im petuoso  6 exabrupto , aquel en que 
e l orador excitado por fuertes pasiones, empieza á hablar 
lleno de fuego y  energía. Puede servir como modelo de exor
d io  s im p le , e l de la tercera filípica de Demóstenes; de exor^  
d io  p o r  in sin u a c ió n , e l de la oración p r o  M iío n c ; de exordio  
pom poso, e l de la oración fúnebre á la  muerte de la reina de 

Inglaterra, pronunciada por Bossuet; y  como modelo de 
exord io  exabrupto , e l conocido de Cicerón contra Catilina.

E l exordio debe ser proporcionado á  la extensión del dis* 

curso, esmorado, correcto y  elegante. En la oratoria moder
na ciertos exordios han caído casi en completo desuso.

h .)— P roposic ión  es i a enunciación del asunto del discur
so,— Guando este asunlo comprende varios puntos que con
viene tratar separadamente, se enumeran estos diversos pun

tos, y  esta enumeración se llama d iv isión .
La proposic ión  ha de ser breve, sencilla, clara y  precisa. 

La d iv is ió n  (además de reunir las cualidades de la proposi
ción) debe ser u n a  ó referirse á un solo objeto; debe ser¿í>- 

t in ta , ó lo  que es lo mismo, que ningún miembro de la  d i



visión esté comprendido 6n oU o; com pleta , es decir, que 

abrace loda la eztensión del asunto; j  g ra d u a l, que entre 
los distintos miembros se observe la  graduación convenien
te. Importa, para no entorpecer la marcha del discurso ni 
hacerlo mouótoDO n i frío, que no se hagan muchos m iem * 
bros en la  división, y  que ésta sea esenciaU pero no formal. 

Las divisiones hechas sin tino pueden producir confusión 
(co n /u su m  i s i  qvAdquid i n  p u h e r e m  sectum  « / j . — Ofrece 

un excelente modelo de división la oración p r o  lege M a -  
n ilia ,  de Marco Tu lio  Cicerón.
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S í g u t  t ¡  t s i a d i ù  d «  lA  7 > i9 p o s i< ió n  o r a to r ia ~ — L 9  n arrac ión .— S u s  Condiciones.—  
Lu conñ rm ación .—C on se jo  de Q ü in tilian o  i  los o ra d o res  sob re  e s i «  p u p io . -  
O tras  reg la s  respec ilvas  á ia  conTtrmaclón o r a t o r ia . - L 4  r« fu ta c Í6 o i sus rc> 
g las .— E l ep ilo g o .—M odos d ive rso s  d e  cone lu ír .

e . )— Llámase n a rra c iá n  o ra toria  aquella parte del discur
so en que se refieren los hechas aecesarios para la in te li
gencia de la  tesis que el orador se propone desarrollar.

Son condiciones de una buena narración. la claridad, bre

vedad, verosim ilitud é  interés (aperta^ brevis^ v e r is im ü k y  
ju ú iin d a ). Se dará claridad á la narración señalando con dis
tinción los hechos á circunstancias; brevedad, si se les des

poja de accesorios inútiles; vero.similiíud. mostrándolos 
como posibles, según la naturaleza de las cosas; y  final
mente, se dará interés á  la narración, ora interpolando aU 

gunas reflexiones sobre los hechos , presentándolos de una 
manera patética, si son de importancia, ó narrándolos, si no 

son de mucha monta, con elegancia y  variedad de estilo. 
Las arengas de Cicerón, p ro  R oscio  Á m c r in o  y  p ro  M ilonfi, 
ofrecen modelos acabadísimos de narración.

d .J -^ L d  con firinación  es la principal parle del discurso, 
pues en ella se desenvuelven las pruebas de la proposición.

Qüintiliano aconsejaba á los oradores que imitasen en la 
colocaoión de las pruebas al general prudente, que coloca 

en las primeras filas á los soldados bravos y  robustos, en el 
medio á los de ánimo dudoso, y  en las últimas filas á las tro
pas más aguerridas y  esforzadas, capaces do asegurar la 

victoria: es decir, que e l orador debe comenzar con argu
mentos sólidos que den buena idea de su causa; presentar 
en medio del discurso las razones más débiles, y reservarse 

para e l final aquellos argumentos decisivos que forman la 

plena convicción.-»-Se recomienda también que no se pre



sen ten mezclados los argumentos de distinta naturaleza.—  
En cuanto á la exposición de los mismos, preceptúa el A rte 

que se conceda á cada udo la extensión que reclama su im 
portancia, E l  vo lu m e n  de las p n ieb a s , dice un preceptista, 
debe editar m  ra x ó n  dircí:ta de s u  peso.

La r e fu ta d á n  consiste en contestar y  destruir las objecio
nes que se han hecho ó pudieran hacerse contra la tesis que 
se defiende. L a  refutación se enlasa naturalmente á la con

fi rcaación: porque, en efecto, no puede decirse que uua ver
dad queda establecida hasta tanto que no se destruyen las 
objeciones que se hacen contra ella. En la  tribuna y  en el 
fo ro , sobre todo, e l orador no desempeñaría su papel sino á 
medias, sí, después de haber expuesto sus razones, no res

pondiese á las de sus adversarios. Respecto á la refutación, 
advertimos que los medios más seguros de conseguirla son 
los siguientes: 1.*, mostrar las contradicciones en que incu

rra la parte contraria;— 2.*, deducir de sus mismos princi
pios consecuencias favorables á lá  causa propia;— 3.", re

darguirle con sus propias razones (retorqtufre aríjuvun ih im );  
— poner de re lieve las consecuencias absurdas ó peligrosas 
de sus afirmaciones.

c.)— E pílogo .— Es la conclusión ó final de un discurso. 

H ay tres maneras de concluir una oración: cuando la  mate

ria es poco complicada y  e l orador no está animado por pa
sión alguna, so lim ita simplemente á co)iciuir con algunas 
frases de e fec lo ;— cuando la arenga es larga y e l orador ha 

presentado multitud de motivos en pro de su causa, los rea
sume ordinariamente en la  conclusión, y  á esto es é  lo que 
se da e l nombre de recapitulaci& ii; — por último, cuando el 

asunlo es grave, cuando el orador se encuentra vivamente 
afectado, entonces se vale de todos los recursos de la  fanta

sia para concitar las pasiones de su auditorio, esforzándose 
para dejar en e l ánimo del público una impresión profunda. 

Esta es la peroración  propiamente dicha (h ic  i»yios c h q u m tú e  
aperire fon tes to ta  pos^u )nus pa tidere  t  ela. C ic.).



LE C C IÓ N  CO.

£/ùc»ci<5n oràrorio^^Cua li dades proptas <lel lenguaje oraiorio.—Pronunciación 
ó acci6n del discurso oratorio.—Realas relativas í  la pronunciación (toz) yal 
gesio.—Reñcxiones sobre el público como elemento adivo <n la composición 
oratoria.

c .)-^E lo c ìic ìó n  oratoria.

Serla d ifíc il determinar de una manera absoluta la natu
raleza de la elocución oratoria. En efecto, el orador recorre 

todos los tonos y  estilos, segúu lo  ex ija  la naturaleza de su 
causa y  aun cada parle de la  misma. E l orador puede em 
plear todos los tesoros de la im agíoación, pudiendo llegar á 
personificar los objetos inaTiimados, á la manera de los poê

las. Cicerón hace hablar á la patria en su célebre arenga 
contra Catilina; Sin embargo, el estilo y  e l lenguaje sobre

cargado de imágenes es impropio del discurso oratorio. En 
cambio, e l lenguaje apasionado desplega todas sus riquezas, 
acaso con mayor exuberancia, en la oratoria que en la poe* 
sia: por esto las figuras lógicas y  patéticas son las que más 
caracterizan el estilo oratorio.

Puedo decirse, quo en general, la elocución oratoria debe t«ner on  
ca rácter inCerjuedio en tre  la  elocución poética 7 ]a didáctica, p or )o 
luiamo que amboR elem entos se  dan unidos en el fondo de este góoero  
literario.

U n a de las cualidades propias dol lenguaje oratorio , es carecer de 
voces pocuUares: no h ay , pues, nn diccionario oratorio, com o hay an  
^ivciüuario poético y  un vocabulario técnico didáctico. L a  construcción  
no es tan  Ubre ni tan  artís tica  com o en la poesía, pero requiere m ás  
arte  y  goza de m ás libertad  que en la prosa didáctica. L a  arm onía, sin  
<jue tenga ta n ta  im portancia com o eD las com posiciones poéticas, es de  
grande elicacia en  la  oratoria . P or últim o, la  palabra pronunciada, re* 
quiere m ayor anipUíicación que la  p alab ra escrita.



d . ) '^ F ro n u n c ia c i6 n .

p ro n u n c ia c ió n , que también se llama acción y es la pro
ducción exterior del discurso en el sonido articulado (voz) 
secundado por los nwTimienlos artísticos del cuerpo. La im
portancia de este elemento material de la oratoria es tal, que 

bastaría una pronunciación viciosa para destruir e l efecto 
del discurso más elocuente.

PregDQtabaQ en una ocasión á Demóatenee cual era la primera parte 
de la elocoeneia, 7 contestó: la acción.—¿Y la segunda?—la acción.— 
¿y la tercera?—la acción) eierapre la acción. B1 orador atenienee había 
aprendido en laa luchas de la plaza pública lo que Cicerón notó más 
tarde: que ein la acción, es decir, sin el arte de pronundar un di6* 
curso, el orador raás hábil puede qoedar veuddo pot un oradot media
no que posea la cualidad de la buena pronunciadón, considerada por 
Cicerón como la elocuente del exttrpo (qw a i cwporii (lurtdam fio- 
q\unHa).

Dos cosas hay que considerar en la acción: 1 ,' la voz ó 
pronunciación, y  2.* e l gesto.— La voz» este instrumento del 
orador por medio del cual penetra en e l corazón de sus seme
jantes, comunicándole sus emociones, es susceptible como 

Uidas las facultades humanas, de gran perfección por medio 
del trabajo. Sabido es con cuanta constancia supo Demóste- 

nes educar su voz, haciéndola capaz de luchar contra las 
tempestades populares. La pronunciación debe ser c la ra  y  
d is tin ta , es decir, que se han de o ir distintamente las sila

bas de cada palabra, cargando e l acento prosódico sobre las 
sílabas respectivas, pero sin afectación;— necesita además 

ser eu fánica , es decir, agradable al oído. L a  eufonía de la 
voz requiere que se elija un tono medio, n i muy alto n i muy 

bajo, ni muy rápido ni muy lento; debe ser, según el precep
to de Qüintiliano, rápido, 9 in  precip itación; m oderado, s in  len
titu d . Finalmente, la entonación ha de ser natural y  ade

cuada al objeto que se trata ó al sentimiento que se expresa 
(acento oratorio). . * •,



Todas las inflexiones de la  voz deben ir  acompañadas de 
gestos que tengan relación con ellas, E l gesto comprende el 
ju ego  de la fisonomía, la expresión de la mirada, las actitu

des del cuerpo y  los movimientos de la cabeza, de los bra
zos y  de las manos. Las condiciones principales del gesto ó 
acción son la naturalidad, la  consonancia con la voz y  con 
las ideas y  afectos que expresa e l orador; y  por último, debe 

ser moderada, permitiéndose solamente alguna viveza en los 
pasajes animados y  vehementes.

R eflexú m es sobre el p ú b lic o , com o elem ento activo  e n  la  c o n -  
p o sic ió n  ora toria .— Como que el orador aspira, generalm en
te, no solo é convencer á su auditorio, sino á  impulsarlo á 

obrar, es claro que, para captarse su voluntad, tieoe que 
hablar de una manera adecuada a su in teligencia, á sus preo- 
cupacion^f^, á sus principios, á sus creencias, á sus gustos, 

etcétera.

Esto no qoierf> decir qne deba someterse do un modo flbsolDto á  U s  
exí(?enciaí del público, sino qne para conspífuir el orador au« propinai* 
toe, neceMita conocer al auditorio.

La  cantidad y ia calidad del público influyen considerablemente en 

los oradores: el político no hablft lo mismo ante nn Senado compuesto 
de personas Ancianas y de e)evada categoría, como anto una cámara 

popular, en el club ó en el meeting; el orador religioso no se expresa 

lo mismo ante los sencillos feligreeee de una aldea, que ante el audito* 
rio de una catedral; ni el orador, forense ae produce lo mismo ante un 
tribunal ordinario, que ante un jurado, Pero cuando las diflcultaden 

crecen múa y más, ea ruando se compone el audilorio de elemento» he* 

terogéneos y divergentes, como por lo común acontece en las asamblea« 
políticas y on las juntas populares* conquistar, en un caso flomejante, 
el aplauso general, es un verdadero triunfo de la elocncnda.
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c ; r a r o r íd  D i v i s i l a  q u e  h « c i « n  io s  a n t ig u o s  d e  lo s  g é o e r o s  o r a t o r io s .—

C ta $ lfl< a c ió n  m o d « r r u .— O b j « i o  d e  i a  O r a t o r ia  s a g ra d a .— D en o to  I n a c io n e s  q u e  

r e c ib e n  lo s  s e r m o n e » .— P r e c e p to s  m á s  n o ta b le s  q u e  d e b e  t e n e r  en  c u « n i a « l  

o r a d o r  s a c a d o . — M o d e lo s  e a  e a t «  g é n e r o  d e  e lo c u e n c ia .

B . ) — O ra to ria  especial.

IH v is ió h  que hacUifi los a n tig u o s d e  los génei'os nraiorios, 
— Los antiguos dividian la  elocuencia en Ires géneros: d e-  
nosira tvoo f deliÓeratvoo y  ju d ic ia l;  e l objeLo del primero era 
k  alabanza ó el vituperio;— el segundo tenía por objeto 

aconsejar ó persuadir;— el tercero se proponía por objeto la 
acusación ò  la defensa.

C lasificación m d e m a . — L o s  retóricos modernos dividen 
generalmente la Oratoria en sa g ra d a  ó relig iosa , p o lit ic a  y  
/oreTise. Vamos á señalar cual es la materia de cada una de 
eslas especies de Oratoria, y  á bacer algunas advertencias 
sóbrelas mismas, siendo innecesario repetir que son aplica- 
bles á  todas las variedades del género oratorio los preceptos 

y  doctrinas expuestos en la Oratoria general.

d J — La O ratoria  sagrada  tiene por objeto la  exposición, 
propagación y  defensa de las doctrinasm oralesy religiosas. 
Los discursos de esta clase reciben el nombre «genérico 4e 
serm ones; y  se subdividen en dogm áticos, m ora les y  panegi-^  
ricos, según que se proponen exponer y  defender los dog
mas de la re ligión  y  los principios de la moral, ó bacer el 

e logio de los santos, para que su vida sea imitada por los 

fieles.
En cuanto al plan y  disposición de los sermones, debe 

aconsejarse que el exordio no sea demasiado largo, ni con
tenga vagas generalidades;— la división debe tener, á lo



más, dos ó tres parles;— la narracióa rara vez tiene lugar 
en la oratoria sagrada, á no $er en los paDegíricos; la expli* 
cación de la doctrina ocupa ordinariamente e l lugar de la 
narración: en los discursos religiosos tiene lugar pocas veces 
la  refutación: pues, por punió general, el orador sagrado se 
dirige á un auditorio creyente; —  en cuanto al epilogo puede 

terminar la  oración religiosa, ó en una fervorosa y  patética 
exhorlación, ó deduciendo algunas consecuencias importan
tes, q\ie nazcan, como por sí mismas, de la  doctrina ense
ñada en  e l cuerpo del discurso. Por lo que hace a las cuali
dades hterarias que deben resplandecer en este género de 
elocuencia, cúmplenos manifestar: que e l discurso sagrado 

debe ser claro, acomodado á la inteligencia de los oyentes, 
pero sin trÍTÍalidad; pero sin frialdad n i Énonotonía; 
culto , pero sin afectación; so n d ilo , pero sin desaliño. Admi- 
le  esté género gran èlevaciòn oratoria, sobre todo s i hay 

unción  en e l orador.

Princ%pali9 fnodiloi de ^ú^raVia.-^San AteC89Ío,'Ssn G re 
gorio Nadanceno, San Basilio, San Juan CríBÓetomo, San Jerónimo, San 

Ambrosio y San Agustín, son los oradores más ilustres de joa primeros 

siglos del cristianismo;— brilló por la unción evangélica ds sus discor
s e «  San B sm srdo en el siglo xtr,— habiendo adquirido gloriosa celebri* 

dad, en U  Edad moderna, los predicadores franceses Boesnet> Fie* 
cbier, Éord^loue, Fsnelon y  M assiUon ;^sl portngués Antonio Vieii A, 
— y  en Espafía, el venerable Jnas de Ávila, Fr&y Loie de Granada, 
Fray Juan de la Cruz, Fray l.u ís de León, Fray Pedro Malón de Chai* 
de. Fray Juan Márquez y otros varios.
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O r a f o n a  p o ¿ u Íca .-^ D ii< u r6 Q &  q u e  c o m p í< n d «  — P r e c c p U v a :  d i f i c u lu d  d e  d a r  re*

g la s  p r e c is a s  a l  o r a d o r  p o H U co .— B rcv&  r e s e ñ a  h ik ió r i c a d «  I a « lo c u e n c Ía  p o U -

I i < « , l o r ia / o r «M s r . - 'D is c u r s o s  q u e  e a  e l l a  s e  c o m p re n d e n .— R e g i
d e b e  i e a « r  p r e s e o u s  i i  a b o r d o  q u e  h a  d e  b a b la r  e ii  e l  f o r o ,

O r a to r ia p o li í ic a .— (Comprende los discursos que se p ro 
nuncian en las asambleas y  reuniones políticas,— En eslos 

discursos se dilucidan y  exponen lodos los asuntos de in te
rés general para una nación (cuestiones jurídicas, sociales, 
administrativos, etc ., etc.). En suma, se propone la Oratoria 
política d ir ig ir, por medio de la palabra, la marcha de los 

negocios públicos.
Es e l género de oratoria más enérgico y  vehemente. Ca

ben en é l todas las formas de la  eloi;uencia, todos los recur
sos oratorios y  todos los tonos y  estilos posibles. N o  es fácil, 
por consiguiente, regular de una manera precisa la oratoria 

política. Fuera de las reglas generales de la Oratoria, el ta
lento y  e l buen sentido del orador son el todo en este géne
ro. Es claro que las condiciones y  carácter de los discursos 

políticos variarán según sean exposU itos, recUficaciones 6  ré 
p l ic a s  y y  según que se pronuncien en las C ám aras leg is la tiva s  
ó en las reu n io n es p o p u la re s . La oratoria parlamentaria es más 
grave y  razonadora que la popular, sin dejar de sor vehe
mente.

L a  elocueocui politica d o  puede lucir enloB puebles que carecen de 

libertad. Por eso no encontramos modelos de oste géuero oratorio en 
lo « estados asiáticos ni en aquellas nacionalidades europeas que han 
carecido ó carecen de libertad política. H ubo grandes oradores de esta 

clase en Grecia y  en R o m a . l o s  ba habido en las naciones moderuat 

europeas, sobre todo en Francia, en Inglaterra y  en Espafia. Loa prin. 
cipales oradores griegos fueron Pericles, Deinadee, Deinóatenes y  

quines;— en Roma se distinguieron Cicerón, César, Catón el censor, 
Borteneio y  otros oiuchos.— Kn la  Kdad moderna han brillado los ora
dores ingleses Burlce, Fox, Chatam, Shéridam^ Pitt y  Oconnel);— {os 

franceses Mirabeau, Vergi naud, Dan ton, Baro ave, Royer-Collard,Be»* 
jaoiíQ Constant, Guizol, Lamartine, etc.;*—y  los oradores españoles



Gondd de Toreno, Argüelles, Oai&trava, López, A lcalá tíaliano, Bonoiio 

Cortés y otros muehoe.

O ra to ria  ¡órense .— Se outaprenden en ella todos los dis
cursos pronunciados delaule de los tribunaleSf con el objeto 
de que se absuelva ó se coudeue a una ó más personas, en  
una demanda c iv il ó crim inal, de cualquier especie que sea. 

Las reglas para la disposición de los discursos forenses son, 
en general, las prescritas para todo discurso oratorio. U n  el 
exordio de los discursos forenses es más necesario que eu 

los de ningún otro captarse la benevolencia de los oyentes, 
sobre todo del tribunal que ha de fallar la causa;— la pro
posición en los discursos judiciales debe hacerse con mu
cha distinción é individualidad, fijando de una manera pre

cisa y  exacta el verdadero punto de la  cuestión; en los dis
cursos judiciales es conveniente que la refulación vaya uni
da con la  confirmación. La moción de afectos se emplea 
comunmente en la conclusión de las defensas, en materia 
criminal- E l estilo, tono y  lenguaje de los discursos foren

ses varían según los diversos asuntos de que puede ocupar
se e l letrado: en los negocios c iv iles no cabe expresarse con 

el fuego, la animación y  la vehemencia que en las causas 
crim inales; s i  en estas últimas ha de producirse dr'I propio 
modo el abogado que defiende á un reo por delito c “ mún, que 
al que es acusado por un delito político. Por último, varia 
e l carácter del discurso según el cargo que desempeña el 

orador, porque la  vehem encia, disculpable on quien deman
da e l perdón, parece impropia en quien exige e l castigo.

La oraioria forense se desenvuelve en todos los pueblos 
donde hay buena administración de justicia, y  donde les 
formas del procedimiento garantizan la libertad dé la  defen

sa. Los oradores políticos más notables han brillado también 
en el foro; pero ninguno ha alcanzado (an justa y  merecida 

celebridad como Cicerón.
N o nos ocupamos do la Oratoria ilaaiada académica, porque loa día* 

curaos académicoay la « «xplicacionvts de cátedra s i^ e n  la oiarcha d(  ̂

lae coiupoQÍdüDta didácticae. y  en este género lae cujis prende m o c .
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{ü s t o r ía .— D eSoÍcÍ<^n  d t l a  H is t o r ia ,— S u  d iv is ió n .— P r e c e p t iv a  d e  e s te  g é n e r o  

111 e r a r io .— H ) s t o r Í9 d  o r « «  Dot*t>l e s .

H I S T O R I A ,

A sí como la  noveU dijimos que se aproximaba por su fondo y por 
su forma, á  ) »  obra poética, la compoeición histórica se a c^rcaáU obra  
didáctica, doctrinal ó científica, yal^oaoB preceptista« la  han cooapreo* 
dido en este género. Pero como la historia no ee eecribc si«m pre con 
el rigorismo de la obra didáctiea, y  codjo en ella se admiten grande« 
galas de elocución y de estílo, la  colocan algunos estéticos entre la lUe- 
ratura bello* útil y la puramente útil, así como entre ] a  bella literal (ira 

y la  bello'ütil dijimos que se colocaba la novela.

a .J— H is io r ia  es la  exposición verd a d era  y  o rdenada  d& ¿os 
hechos que h a  rea lizado  ¡a h u m a n id a d  e n  e l (tem po y  en  e l es
pacio , p a r a  el cam pH m ien to  de s a  des tino . Se deriva la pala
bra h is to r ia  del griego  hisloréo, y o  exam ino , y o  ÍTU¡vÁero: y 
en efecto, en su acepción más lata se aplica al conocim ien
to de todos los becbos que caes bajo e l dominio de la expe- 

riencía.
h .)— L a  h is to r ia  se d itñde: por su exlensión t*n u n iversa l, 

g e n e ra l y  p a r tic u la r , según que la historia abraza los he
chos de toda la humanidad, ó los de una época> ó los de una 
nación. Se llama genealogia  la historia de una familia, b io-  
g r a f ia  la historia de un individuo, y  m onogra fia  la de uu 

suceso.
Se denomina tumbión, atendiendo á au  ussUQto, sagrada, 

eclesiástica , c iv il, re lig io sa , lite ra r ia , a r lis tic a , etc.
Pero todas estas» divisiones no importan lauto al literattj 

como la basada eu el modo de considerar los heclios. A ten 
diendo á esla circunstancia, su divide la historia: en n a rra ' 
{iva, d escrip tiva , p ra g m à tic a  y  filosófica: la historia nai'rati*



r a  ÜQ rfiiluce á re ferir los hechos oii su ordoii ironológico, 

sin remotarse á sns causas ni ocuparse de sus consecuen
cias;— la d e s c n p d v a  tiende principalmente á deleitar la ima- 
g in ec ió », esmerándose en la descripción pintoresca de los 
hechos;— la  hisloríajírí^ffw^fCíZconsidera las causas, con
secuencias y  enlace de los hechos, procurando deducir de 
ellos enseñanzas de carácter moral y  político;— la historia 

filosófica considera los hechos internos y  externos en todas 
sus relaciones, indaga sus causas y  efectos, elevándose á 
las leyes biológicas universales á qiío obedecen, y que en 
cdlos se manifiestan.

c j — V  viniendo ahora it la P recepH va d i  es íeg én ero  iite^  
ra r io , debernos ex ig ir, ante todo, en la historia, dos cuali

dades, á saber: veracidad  é im p a rc ia lid a d .

Cicerón recomienda en e l siguiente pasaje ambas cualidades en U  

obra histórica: gi«i<í fálH d ia rt noti auátat;
—ne gua suspiiio Hi in ecriòendo, ne qua 9multatÌ9.*—lA  false* 
dad es enterara en te intolerable en la  obra histórica. Poliblo dice qu«* 
así como el instrnmtíDto llamado regla no deja de merecer est« nombre, 
cualesquiera que sean so longitud y  su anchura, con tal que sea rfcta. 
así Ifr historia será historia, aunque no so presente con formas em* 
belieciüas; pero dejará de serlo inmediatamente que falte en ella la 

Terdad.

Mas la  veracidad, no solamente consiste en q u « se presen
ten los hechos con el grado de probabilidad con que se pre
sentan á nuestro espíritu; sino, además, en que e l historia
dor tenga e l valor de no ocultar la verdad á sabiendas. La 
imparcialidad consiste en ju zgar los hechos sin pasión (sine  
ira  et tiv À io ) .

Faltaban á la verdad, por exceso, los escritores antiguos que, con el 
ñn de embellecer sus composiclonos históricas, ponían en boca de cier
tos caudillos y  perBonajes aret^ai^ y dtsewsoa que con toda certeza no 
pronunciaron;'^faltó, por omisión, á  la misma caalidad Salustio, en sa  

Compiración de Caiilina, ocultando el gran papel qoe desempefió en 

Aquellos acontedmientes el ilustre Cónsul rom ano;'-y  ban fa lU d o á  la 
imparcialidad, lo mismo los panegiristas aduladores de ios tiranos y de 

Im  rouchedurobres que los que, por otros sentimientos más nobles, no



ban podido ser ñeles biatoriadores. Céasr, escribiendo s u Comfntarios, 
y Tácito refiriendo la  Vida dfi su Agricola, es muy probable qne 
afgana vez esoriíiieran con parcialidad.

d .J — E ti cuanto al plan de la  obra Kistórica, debe ex ig ir
se que e l escritor exponga metódica y  sistemáticamente los 
hechos, que dé unidad á su variedad extraordinaria: que 
atienda en su enlace, á la vez, á las relaciones de lugar, de 
tiempo, de causalidad, de efecto, ele.

í . ) — Las formas propias de la exposición histórica son la  
n a n 'a tiv a  y  ia  descrip tiva : aunque de una manera més pre
dominante la primera. En las composiciones históricas, sin 
dejar de ser el* estilo y  lenguaje grave, por punto genera], 
pnede ser algo más v ivo  y  animado en la historia descripti
va que en In narrativa, y  en h  pragmática que en la filosó
fica. De aquí resulta que los grandes modelos literarios que 
hallamos eu esle género, pertenecen casi siempre á la des
criptiva y  á la pragmática.

f . ) — E is ioriadores n ú t a h U s Oriente encontr&mos variaa obran 
históricas, paramente narrativas, como lofi Ubros históricos de la Bi* 

blia, los A n a U i de loa chino», las obras del fenicio Sanchúniaiwi, del 
egipcio Manetrm  y dei caldeo £ n  Grecia la historia es más
literaria que científica. Sas historiadores notables son: Hérodoto, Tuci
dides, Jenofonte, Plutarco, Dionisio de  Halicarnaso, Diodoro Siculo, 
Apiano, DIón Casio y Diógenea Laercio.— £ ü  Boma, la  historia toma 

un carácter más moralista y político. Los más ilustres historiadores la* 
tinos son: Tito Í..Ívio, César, Tácito, Salustio, Suetonio, Valerio Patérculo, 
Valerio Máximo, Floro, Cornelio Nepos, Quinto Curdo, Eutropio y 

A  miaño Marcelino. ̂ K n tre  los primeroa escritores cristianos, ñguran co> 
IDO historiadores PanloOrosio y San Agostin.— ^  la  E d ad  m i i i c :  entre 

el gran número de cronistas de eata época, figuran Jornandes, Joinri* 
ile, Froissard, Cominea, etc., y  et\ Espafía, Alfonso el Sabio, Muntanev, 
Ayala, Pérez de Guzmán, Hernando del Pulgar, etc. E n  la h itto rin  

fnodem a: en los primci*os tiempos del Kenacimieoto reaparece la  hiato, 
ría con la^ formas el áfricas, hasta que toma carácter filosófico en Boa. 
suet, Vico y  Henler. Son notables en la  E d ad  m od tm a  los historiado, 
res españoles Mariana, Hurtado de Mendoza, Zurita, Mármol, Monea* 
da. Melo, Solía, y  entre loa contemporáneos. Quintana, Torono, Alcalá 

Galiano y Lafuent«;— los historiadores francesca D'Thou, Du-Bellayi



SuUy, Sain t'R eal, Saint'Sim on, V'oltdire, etc., j  )ob ccnteiaporéudoA, 
Thiers, Tierry, Barante, B U n c, Lam artine, Rollin, AnqQ etjl,Segar, etc.; 
— los holandeses Crocio y  \Vob8;<~-1o6 ingleses Raleigh, Bucbanam , Bo< 
Uogbroke, Gibbon, Hume, Robertson, Goldsmitt, M acaulay, e tc .;~ e l  
portugués H erculaQo;'-lo8 itali nnos Macbiavelo, Dávila, Palla vicini, 
F ra y  Paolo Sarpi, Muratori, etc., y  en la época novísima, Botta, Colleta, 
Amaaif Cantú y  otros;— los historiadores anglo^amerícanos W . Irviag, 
Prescott, M otley y  Bancroft;—y  los alemanes Hegel, Krause, M ailer, 
Schcloseer, Scboell, Banke, Niebur, Heeren, Gervinua, Weber, Mom* 
sem, etc., etc.



LEC C IO N  64.

' lU d á c i iC A .^ lo z íc t p x ^  ú t  la  D id á c t ic a ,— D iv is íó ú  eje Ia s  o b ra s  á id ic i i c a s .— P r ^ e p -  

t i r a  d « l  g é n e r o  d id á c t ic o ,— M o d e lo s ,

A ^ in ( j iV e ,— E p ís t o lo g r a l ía  e n  p r o M y  v e r s o .— Su d iv is t á o ,  su s  r e g la s ,— M o d e lo s .

D I D Á C T I C A .  '

— XxL DidácHca ea la expresión arlíslica de la verdad 
científica, por medio de la  palabra hablada ó escrita. Su ob

je to  es enseñar y  propagar la ciencia: por esta razón hemos 
asignado á esta clase de literatura e l carácter de e sen c ia l' 
m en te  ú t i l .  En efecto, la  forma artística de las obras didác
ticas se baila enteramente supeditada á su fin científico, que 
no es otro, en realidad, sino e l de satisfacer una necesidad 
humana. Pero no son indiferentes en la composición cientí

fica las condiciones artísticas de ia obra: pues en ésta, como 
en todas las producciones literarias, no debe olvidarse la 
prudente doctrina de Horacio:

«Omne tullt punctnm qui miacuit uUle dulcí,
Lectorem  delectando parit^rgiue monendo. >

Ahora bien: e l fondo de la composición didáctica no cae 
bajo la competencia de la Crítica literaria, sino meramente 
su forma, que es e l elemento artístico de la obra. Para  la 
crítica literaria, las obras didácticas valen solo bajo su as
pecto exterior y  formal; no bajo su aspecto interno cientí
fico,— Veamos ahora como se dividen,

La Ciencia, como conjunto sistemático de conoci
mientos verdaderos y  ciertos, es una; pero como e l entendi

miento humano es muy lim itado, ba tenido que ramificaría, 
formando una ciencia particular de cada uno de los objetos 
del conocimiento: asi se ha constituido una ciencia de Dios 
(teo logía), otra ciencia del mundo (cosmología), otra ciencia 

del espíritu (psicología), etc., etc.; tomando las obras didácti



cas, según sus diversos asuntos, las denominaciones de obro9 
teoUgicaSy de ciencias fís icas, m o r a k s  ó filosóficas, tiQ ., etc.

Se dividen lambién las obras didácticas, atendiendo al 
carácter de la exposición, en fu n d a m en ta les  y  popu lares, se* 
gán  que eu ellas se expone La ciencia con toda profundidad 
— ó solo de un modo superficial, para la instrucción de 

aquellas persones que desean ser cultas sin ser científicas. 
— Por razón de su extensión» se dividen también en m a g is
tra les j  elem entales: las primeras desenvuel^^en la ciencia en 
toda su extensión, y  se desdnan á ser leídas y  examinadas 
por corporaciones sabias ó por hombres versados en la cien 
cia; las segundas son las que se dedican á la enseñanza de 
los individuos que aspiran al dictado de científicos, y  son 

más ó menos profundas y  extensas según se consagran á la 
primera ó segunda enseñanza ó á la superior y  profesional. 
— También puede ser la composición didáctica oral 6 escri

ta, comprendiendo la primera las explicaciones y  discursos 
académicos, y  la  segunda lodas las obras doclrinales escri
tas (libros^ folletos, m em orias, ira íados, com pendios, m a n u a 
les, repertorios, etc.).

P r e c ^ U v a  de la  D id á c tica .— La forma de elocución más 
adecuada á este género, es la expositiva, cabiendo también 
en ellas las formas narrativa y  descriptiva y  alguna voz la 
forma dialogada (form a erotemática), y  la epistolar (cartas): 

excluyendo todas las formas indirectas (imágenes, alego
rías, etc .)» poT lo mismo que la imaginación debe influir 
escaí^amente en esta clase de producciones. E l estilo y  len 
guaje se someten á la misma ley : e l estilo propio de la filo
sofía y  de las ciencias debe ser sencillo y  severo, como los 

objetos á que se destina: lo  que se ex ige  imperiosamente en 
el lenguaje didáctico es una extremada claridad y  una pre
cisión rigorosa. N o  admite» como hemos dicho, formas indi
rectas: con todo» e l lenguaje científico tolera algunos ador
nos naturales» usados con parsimonia, y  esa-dulce pasión 

qup inspira á inda nlma honrada <*] nmor á la vordnd.-—í,a



didáctica tiene, como la poesía, un vocabulario que le  es 
peculiar: e l tecnidsmOy 6  sean las palabras y  frases privati

vas de las ciencias y  de las artes liberales y  mecánicas.

Oomo modelos de escritores y  oradores didácticos, son innumerables 
loe <)ue pudieran citaren; pero ba«tdcon que recordemos de la antigüe' 
dad á  Platón, á  Cicerón y  á  FUnio, y  de los modernos, al astrónomo 
francés Laplace, ai naturalista Buffon y  al polígrafo español JoveUanos. 
E n  el género epistolar didáctico, son notables las cartas de Cicerón.— 
En  Francia, lae de m adama de Sevigné,— y  en Kspafia, las del i '.  Isla, 
y laa de Solís, Santa Teresa, H . d^l Pulgar, el bachiller Cibdareal y  lae 
de otros muchos escrítores.

A péndice.— E pisto lografía .

N o nos hemos ocupado expresamente de las cartas fami^ 
liares, porque, en general, no afectan carácter literario, Sin 

embargo, para seguir la costumbre de los tra tad iM * de L i 
teratura preceptiva, diremos: que las epístolas familiares re
ciben ias denominaciones de cartoB dé pésam e, de en h o ra -  
b iiem y de recom endación, eu ca rü tica s , etc., según e l fin que 

se proponen;— y  que toda la  preceptiva referente á la co 
rrespondencia fam iliar está reducida á que reúna las siguien
tes condiciones: sencillez y  naluralidad.

Más interés literario que las cartas en prosa, suelen ofre
cer las E p isto la s  poéticas. Se han tralado, efectivamente, en 

forma epistolar y  en verso, los asuntos más diversos: la filo 
sofía, la  literatura, las artes, las costumbres, etc., por lo quo 
ias cartas poéticas se han denom inido m orales, filosóficot^, 
literarias^ etc. A s i como lian afectado los toaos más distin

tos, desde e ! sm U m e n ta l 6 ckgiaco  hasta el sa iirico  y  fe s t i
vo. Horacio escribió sus epístolas poéticas en hexámetros: los 
poetas españoles lian usado el terceto endecasílabo ó e l verso 
libre.

$ 0 ü dignas de lueucion las epístolas de Horacio, generalmente 
rales, menos la dirigida 4 /o« Fúoaes  sobre A rle  poética. Kn el Tai 
naso castellano so oelubraii las de los A i^en eo k s, Meléndez, Jovellh* 
no0, Cicnfucgos, Moratín, etc , y  sobre todas I& Epiatola moral de KinJ».

l- 'TN .



HORACIO.

E P ÍS T O L A  Á  LOS P ISO N E S
SO B R ES E L  A R T E  P O É T I C A .

HumaDo capiti M r v i c ^  pictor equinatn 
Jungere si velit, et varías inducere plumas,
Uodiqu« eollatis membris, ut turpiter atram  
D^sinat in piscem mulier formoaa superne, *

$  Spectatum  admissi, risum teneatis. amíci?
Gredite, Pisones» istl t'xbul» fore librum 
Persimiiem, CDjaa> veluC segrí so m ni a, vana*
Fingentur species: ot oec pea, nec caput uní 
Keddatur fo rm ^ .'-P icto rib u s atque poetis 

1 0  Quidlibet audonti semper fuit s q u a  potestad*,
Scim ua, et hanc veniam  petimui^que, damusque vicíaelm, 
8ed non ut piacidis coeaot imu^itia, non at 
Serpentea avlbue geroinentur, ijgríbus agni.

IncopCisgravibua plerumquo et m agna'professis 
1 6  PurpureuSf lato qui spleudeati unus et alter 

As8uitur paonus; quum luciis et ura D ian»,
V.t properantie uqusc per aúpenos ambitus agro»^
Aut flumi^n Rhenum, au i piu vi us describí tur arcuo.
^jed nunc nou crut Uls louiis; et foi tasse cupi’essum  

20 simulare: quid hoc, si fractia eiialat ex»pe&
N avibus, £ere dato, qui pingitur? Aiuphora cu?|>íl 
Instituí; cuirentc rota, cur urccus exit?
Uenique sit quodvis simplex diimtAxat*ot uuunu 
M axim a pars vatum . pater, et juvenes p atii d)gni,

'¿^ Deoipíiiiur specii) red i. Brevie cs«c laboro,
Obeourus fio; sectantcni 1 te via, tiervi 
Deficiunt aniiuíque; piofesaus graiidia, turget;
^)erplt huiui tutus nimium, timidUBQue precelU»*.
(^ui vaviai*^ ciipil rcin prodigialitor uímtii,



80 Delpbinurci sylvis appi n git, ñactivus aprum.
Iq  vitjum  d u d t c u lp »  fuga, si cflr«t arte.
ÆdiHium circa ludum fab«r imu8 et ungues 
E xp n o iet, et mollea im itabitur sere capilloe;
Ic fe lix  operi 6 su roma, qui» ponertì totunì 

ZB .Vesciot. H u dc ego me, si quid coupooere cureoi. 
Non magia esae veJim, qu&m pravo vivere naso, 
Spectandum  nigris ocuUe, nigroque capillo.

Sum it« m aterí am veatrla, qui eoribitia, eqoata  
Virìbua, e t  veraate diu qoid ferre recuaent,

40  Quid vaJeant hum en. C a i lecta potenter erit rea, 
N ec facundia deserei hunc, nec lucidua ordo.
Ordini e b s c  virtua erit, et venus, aut ego fallor,
U t jam  nunc dirne, jam  nimc debentia dici^ 
Pleraque différât, et p rsaen s in  tempua oinitbAt.

46 H oc am et, hoc apernat proreiaal carminia aucCor.
In  verbia etiam tenuia oautasqvte aerendis, 

D iseria egregie, nottim ai callida verbum  
Keddiderìt junctura novuin. S i forte neceaae est 
Indiciia monstrare roceniiboa abdica rerum,

50 Fingere dnctutia non e:caudita Oetbegia
('oQtinget, dabitQiY)ue liceo tia aam pta pradent«r.
E t  nova fictaque ouper liabebunt verba fìdem, ai 
G ræ co fonte cadant, parce detortâ. ¿Quid autero 
Cæcilio Plautoqae dablt Romanuft, ademptuin 

66 Virgilio Varioque? E g o  cur, acqunere panca  
S i poaaum, in?ideor,*quum lingua Catonia et Enm  
S e m o s e m  patrium ditaverit, et nova rerun) 
Nomina protulerit? Licnit, aempcrqu« licebit 
Signatam  prsaente nota procudere nomen.

60 U t  aylvœ foli la pronos mutantur in annoa,
Prim a cadunt; ita rerboruni vrtns interit Rtaa, 
Etvjuvenum  ritu, flor«>nt modo nata, vjgpntque. 
Debemur morti noe, noxtraque; aive rereptua 
IV rra  Neptonus clases Aqui Ioni bus aixjet,

60 Hegiit opus; aterilisve Olu palua, nptaqiie remi» 
Vicina a urbea allt, et grave sentit aratruuj;
8eu curaum m utavlt iniquum frugibns amnia, 
Do<!tus iter meliua. Mortalia farta peribunt;
Nedum sert&onum stet honoa, e t gratin Tiva^.

70 Multa renascentur, qua; jant cecideve; cadentqubt 
Q u ^  nunc aunt in  honnre vooabiila, ni ro lH  isauR,



Quem penen arbitri uw  esl, «  jus, et nonna loquen ili.
lice gestee regiimqne, dueumqno, et tj ifltm beUa 

Quo scribi posftent numera mftnetravit Homeru« 
Vorftibue impariter junctia quorimonift prìmnm,
Post etiam inclnsa est voti eententia compon.
Quie taiuen exiguos elogos einiserU auctor,
Orammatici certant, et adbuc sub judice list est. 

ArchUochum proprio rabies armAvit iambo.
SO H unc B o c c i  c e p ^ r c  pedem, grsndesque cothurni,

Alternie aptum sermoni bus, e t populares 
Vincentero strepitns, et natum rebns asendii».
M usa dedit ñdibus Divos, puerosque Deorum,
E t  pugilem victorsm , et eqnum certami ne prim um,

86 E t  juvenum  curas, et libera vina referre.
Dei^crìptas servare vices, operumque colotes,

C u r ego, si nequeo ignoroqne, poeta salutor?
Our nescire, pudsns prave, quam  dicere malo^
Versibns exponi tragicis ras coraica non vult.

90 Indignatur Ítem prlvfltis, ac prope socco 
Dignis carminibus narrar! ccena Th yestR .
Sin^uia q u sq n e locum teneant sortita Uecenter. 
Interduro tamen et voeem oom(£dia toUit,
IratQsque Ohremea tumido delitigat ore:

96 E t  tragicua plerumque dolet sermone pedestri, 

Teiephus et Peleus, quam  pauper et exul uterqne, 
Projicit ampullas, et sesquipedalia verba,
S i cnrat cor spectantis tetigisse querela.

Non satis est pulchra esse poomata; dulda sunto,
100  E t  quocumque rolent aolmum auditoria agunto. 

ü t  ridenti bus arridente ita flentihus adflent.

H um aoi vuHus. S i vie me fiere, dolendum cat 
Primum ipsi tibi; tunc tua me infortunia Indent. 
Telephe, vel Peleu, male s i m andata ioqueris,

10 5  A a t  dormitabo, aut rldebo. Tristia  mcestum 
VuHum verba decent^ iratum, piena minarum;
Ludentem, lasciva^ severom , s^ria dlctu.
Form at enlm natura prlus nos in tue ad omnem 
Fortunarum habituiu: ji;v a t, aut impelUt ad iram,

UO A u t ad  hureuin memore gravi de<1uciC, et a n ^ t;
Post effert animi motus, interprete lingna.
S i dicentis erunt fortunia absona diet«,
Romani tollent «quites, pediteaque cacbi&nuto»
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laW rcrit muUuiu Davusne loquatar, an h ezw ;
U 5  M atum sne sen es, an adhnc fiorente juventa  

F érvid as; An matrona pot«n&, an sedula ntitiix; 
Mecfttomé vagiis, cultoroe vires  tÍ8 agelli;
Colchu0, an A seyrim ; Tbebia nutrí ta?» an Arfpfl. 

A u t famaiu aequere, aiit sibi convenieiitite finge, 
12 0  Scriptor. H onoratam  ai forte reponía AcbiUem, 

Im piger, iracundus, inexora bilie, acer,
Ju ra  ne^et sibi nata, nihi) non arroget anuís.
S it  M édaa ferox, in vie taque, fiebilis Ino,
Perñdua Ixion, lo vaga, tríatia OreatdS.

\2& 8 i quid inexpertum  ecen s (>onim¡ttie, et audefl 
Pcn^onam formare novam, servetur ad icanm,
Qoalia ab incepto proceeaerit, et eibi oonatet. 
Difficile eat proprie coramania dicere: luqae  
Rectius lUacQm carDien dedada in actué,

13 0  Quain ai proferres ignota, índictAque prímua.
Publica materica privati jnria erít, si
Neo circa vilem, patulumque moi^aberìe orbem;
Neo verbum verbo curabia reddere, fidna 
InCerpre«; neo deailiee imitator in arctum,
Unde pedem profeire pudor vetct, aut operis lex, 

N ec aie indpiea, ut scriptor cyclicus olim: 
F o rtu n a n  P ria m i cantato et noviU bfUum 
Qnid dignum tanto feret hic promtaaor hiatu? 
Partoríent montee: naacetur ridiculus mus.

14 0  Quanto recüus bic, qui nil moUtnr inepte!
D ie mihi, ÀfttW. w»*wm, captœ posi tempora Trc^a, 
Qui m orti hominum multorum vidit et urbei. 
tion fumum ex  fulgore, sed ex fumo dare lucem  
Cogitai; ut speciosa debinc m iracola proznat,

14 6  Antiphaten, S cy llan que, e t cum Cyclope Cbarybdin, 
ÿ e c  reditum Oiomcdia ab interi tu Meleagri, 
l^ec gemino bellum Trojanum  orditur ab o t o .  

Sem per ad eventQO) feetinat, et in m edias ree»
Non secus ac notae, auditorem rapit et q u e  

1 6 0  Uesperat tractata nìteecere posse, relinquit:
Atque ita jneutitur, rìc ren a  falsa remiscet,
Prim o oe medium, medio uè discrepet imum.

Tu, quid ego, et popolus, mecum desideret, audi 
S i plausoris cges aulæa manontis, et usque 

1 6 6  Beeauii, donec cantor To$ plattdite dioat, . . ,



Æ tstis  cuju9que nutandi auni tibí mores, 
MobiUbuaque décor oftturie dandus, et finnis. 
Reddere qui vocea jam  s d t  puer, e t pede certo 
Signât humum, gestii paribue colludere, et iram 

160  CoUigit, ac ponit tomerè, e t inutatur in horas. 
Im berbi9 Juvonis, tandem custode remoto, 

O audet equis, canibosque, et aprici gramine campi; 
Cereus ic  vitium  ÛecU, monitorlbus asper,
Utílium  tardus provisor, prodigue serie,

16 6  Sublim ie, cupidueqise, et am at« relliiquere persiz. 
C on rerais Atudiis, ætaa at)imuBque>Tirìlie * > ' 
Quserit opes, et amicitlas, inservit honori; 
Com m isisse vavet, quod inox mutare laboret. 
M ulta seuem circumveniunt incommoda; rei quo<1 

i7 0  Qu^erit; et inventis mieer abstinet, ac timet uti;
Ve] quod res om oes tiraidè, gelldëque ministrat; 
Pilator, epe longus, inera, aviduaque futuri,
Ue puero, censor castigatorque minorum.

1 7 6  M ulta ferunt anni venientes commoda eecum, 
M ulta recodeutea mlimunt. Ne forte nenilea 
M andeutur juvoni partes, pueroquo virllea.
Sem per in  adjunctia, ¿evoque morabimur aptia.

A u t agitur res in scenìa, aut aota refertur 
Segnius im ta n t ánimos deroissa peraurem ,
Quam q u s  sunt ocuUe subjecta ñdelibus, et quæ 
Ip se sib i tradlt spectator. Non tatoen intus 
D igna geri promea in  scenam; multaque toiles 
E z  oculis, q u »  m oz narret facundia prœaeoa.

186 Nec pueroa coram populo M edea trucidet,
A u t humat^a pai am coquat exta nefarios Atreua; 
A u t in  avem  Progne vertatar, Cadm ue in anguen). 
iQuodcumque ostendis mihi sic, incredulus odi. 

N eve minor, neu eit quinto productior actu 
190 Fabula, q u »  posci vult, et apectata reponl 

K ee Deua intersit^ niai dignos vindice nodue 
Icciderit; nec quarta loqoi persona laboret.

Actorie partes chorus, o^ciu m q u e varile 
Defeudat; neu quid medio« intereinat nctue,

196 Quod non proposito conducat, e t  hiereat apte.
Ule bonis faveatque, e t conailietur amice,
E t  regat iratos, et am et peccare timentes: 
tile dapes laudet m tM te- brevis; ille salubrem



Jasd tiam , legesqu«, et apertia otia portia;
200 Ilio Ugfit commid8a> Deosque prêcheur, e t  oret, 

t)t  redeat miseris, abêat fortana auperbia.
Tib ia non, nt Qtinc, oncbalco viñeta tnbse^ue 

iS/mula, 6€d t^nuis, sim plezqae, foramîne paoco, 
Âdepirare, e t  adesse cboris erat otilie, atqae  

205 Nondum spiasa nîm is compiere sedilia flatu;
Quo sane popal us nncnerabilie« utpote parvus,
E t  frugl, castQsque, verecundusque coibat, 
Poetquam c « p it  agros extendere victor, et urbem  
l^^ntior amplecti murue, vlnoqaediaroo  

2 1 0  Piacari Genina fes ti s  impone diebua,
Acceaait nnmerleque, modieque licentia major, 
IndfictUA quid eoim  saperet, liberque laborum  
Rnatícua urbano confusus, turpis boneato?
Sic  priacse mot urn que, et lûxuriem  addidit arti 

2 1 6  Tibicero, trâxitqne vagud per palpita veatem;
Sic  etmm ñdibna voces ere vére sevens,
K t tulit eloquium inaoUtum facundia prieceps, 
Ucilinraqne eagax rernm, et divina futuri 
Sortilegi5  non diacrepuit sententia Delphiii.

220  Carm ine qui traj?ico vilem certa vit ob hircum, 
M ox etiam agrestes Satyros nuda vit, et saper, 
Incolumi gravitate, jocura tentavit; eo quod 
lUecebris erat, et grata no vi tate morandus 
Spectator, functusque sacris, etpotiia, et exlex,

226 Verum  ita rigores, ita commendare dicaces 
Conveniet Satyros, ita vertere seria ludo,
N e, quicumque Deus, quicamque adhibebitur heroe, 
Regali conepectus in  auro D u per et ostro,
M igret in  obacuraa humili sermone tabernas;

2S0 A u t, dum vitat humum» nubes et inania captet, 
Eifu tire  leves indigna tragœdia versus,
U f  feetie matrona moveri ju ssa  diebus» 
InteroritSatyria paolùm pudibunda protervia.
Non ego ioom ata, et dom inactia nomina solom,

23& Verbaque, Pisonea, Satyrornm  scrìptor, amabo:
Nec aie enitar tragico differre colori,
U t  nibil intersit Davusne loqnatnr, e t audax 
P yth ias, emuncto lucrata Sim one tslentum ;
A n  custos, famu)osque Dei Silenus alumni.

240  E x  noto ùctum  carmen sequar, u t ffìbiqnivis



Sperei idem; Budet iouUutu, fruRtaque laboret,
AusuB ideui’ tantum «terieSfjuncturaque pollét! 
Tantiim de medio sum pits accedí honoriH!

8 y M s  deduct) caveant, roe judice, Fauni 
2 16  ^ e  velut iunati tJiviis, ac pcuè forenses,

A u t nimiom tenería ju  venen tur versìbus unqu&m; 
Aut )ismund& crepent> ignominioeaque dicta: 
Qrïenduntur enim, quibus cet equus, et pater, et ree, 
Neo, di quid friotì d cerls probat, e t oucis emptor, 

2 6 0  Æqoifi acdpiun t an imi s, donantve corona.
Syllaba longa brevi subjecta vocatur iambm, 

l ’ee dtua: unde etiam tn n estris  accrescere j  usait 
2someu iambeîs, quum senos redderet ictus,
PrimUB ad extremum simihe aibi. Non ita  pridem. 

266 Tardier ut paulô^ graviorque veniret ad auree, 
Spondeœ  stabiles in ju ra  paterna recepii 
Commodus et patiene; noix u t d e  sode ee^tuoda 
Cederei, aut quarta eodallter H ic et in  Acci 
Nobilibus triwetrifi apparet rarus, et Ën ni.

260 I q scenam miesub magno cum pondero versuK 
A u t operœ celerís nimiura, curaque carentie,
A u t  ignoratæ prem it artis crimine turpi.
N onquivie vidct immodulata pcêm ata judex;
E t  data Rom auis venia est digna poetie.

2 6 5  Iddrcone vager, scribamque licenter? an  cm aea  
Visuros pecuâta putem m ea tutue, e t  intra 
&pem v e n i®  cautus? V itavi denique culpam,
Non laudem nierui. Vos esem plarla Grseca 
Nocturna versate mano, vereate diurna.

27D A t  nostri proavi Plautinos ot numéros, et
Laudavere eales: nimium patienter utrnmque.
Ne dicam stulte, mirati; si modo ogo, et vos 
^ irn u s  inurbanuin lepido Rcponere dicto, 
i/egitimurnque sonum digitie callemue, ni aure.

2 7 5  IgRotum trag ica  genus io venisse Camœnsi;^
D idtur, et plaustrie vexiM e poeinata Tbespis,
Q u ^  canerent, agerontque, perunotl fæcibua ora.
Pont hunc p^raonn, palla^que repertor honesta  
Æ scb ylu s, et m odide intra vit pulpita tignis,

280 E t  docuit magnumque b q u i, nitlque coturno. 
Successit vetus bÌB comcedia, non eine multa 
Laude; eed in vi cium liberta? (‘xcìdit, et vin^



Digoam lefe  regi: iex eet nocepU» cbornsQUe 
Turpi ter obticuit, sabíalo ju re noceiî^i.

285  N i l  in t e D t a t u r a  D o s t r i  l i q u è r e  p o e t a .

N ec E o in im u m  cneruêre decuti, v e s t i g i a  O r«ca  
AQ9Ì deserere« e l celebrare domeRti^a facta:
V ei qui pretextas, vel qui docuere £c«aC&s.
N e c  v i r l u i e  f o r e t ,  c l a r i s v e  p o l e n l i u s  a rm is ^

290 Quam lingua Intimo» B i«o n  offenderei unum* 
quemque poetarum limse iabor, e t m ora. VoSy-o 
PotQpilins sanguid, carraen reprehendile, quod aoo 
M ulta dies, et io ulta lilura coercull, atque 
PerfectuiD decrea non castiga vit. ad ungaem.

295 Ingenium misera quia fortunalius ar(e 
Credit, et excluriit sanos Heli(H>ne portas 
DemocrHus. bona pars non unguea ponere curat, 
l^on barbam ; secreta petit toca, balnea vitat. 
îsa n d sœ lu r enim pretium , nomenque poetse,

SOO Si tribus A n tic jris  capQt insanabile nnmquam 
Tonaori Lieino commiserit. ¡0  ego Isvu a,
Qui pui^or vilem sob verni lernporis borao)!
I^on alias facerst roeliora poemata; vernm 
i i il  tanti est. E rg o  fungar vice eotis, acutum  

306 Reddere q u s  ferram valet, ezsors ipsa seoandi. 
M unus, e l ofôciam , nil scribens ipse^ docebo,
U nds parentur opeA; qnid alat> forraetque poetaro; 
Q aid deceat, quid non; quò virtua, q u 6 ferat error. 

Scribendi reete sapere est e& prin d p i onr, si* ion n. 
8 10  Rera tibi ôocralicæ poterant ostendere ebartse; 

Verbaqne provisam  rem non invita seqoenlar.
Qui didlcit patriæ qoid debeat^ e l  quid am ids;
Quo sit amore parena, qoo frater atcandos, e t  hospes, 
Qood sit conscripti, quod ju d id s  o fâd am ; quæ 

8 16  Partes itt bellum missi d u ds; ille profectò 
Reddere peraonæ s d ì  con veni ̂ t l a  cuiqne.
Respicere exem plar v it» , morumqus jubebo  
Doctum imitatorem, et veras bine dacere voces 
Interdum  speciosa lods, morataque recte 

$ 2 0  Fabula, nullins veneris, sins pondere et arte,
Valdiùa obleclat populom, meliùsque moratnr,
Quam versus inopes, reram , nugeque canorfe.
G raiis ingenium, Grails dedit ore rotando 
M u?a loqui, p rs te r  laudem noli lus ava ris.



3 2 6  KomaDÍ puerí loogis ratiomboe aseem
D iícunt m  partes centum diducere.— Du’at 
Filiu9 Albini: 8Í de quincunce rem ota est .
Unela, quid superat?— Pot^^ras dizlase: Triens.— Ext'
Rem  poteris servare tu am! Redit uncia: quid fít?

8áO — S e « M .—A n, hœc ánim os «ruífo» ót cura peculi 
Quam semel im bueñt, speram us carm ina fingí 
Posee linenda cedro, e t  levi serranda cupreeso?

AaC prodesse Tolunt, aut delectare p o e t^
A u t simul et juconda et idonea díscere v it» .

Z tb  Quiclquid prœcipies esto breTia; wt cito dicta 
Percipiant aoimi dóciles^ teneantquc fideles;
Omne eupervacnum pleno de pectore matiat.
F ic ta  voluptaüs causa sint prosim a veria:
>lec quodcumque Tolet, poetcat sibi ,&bula credi;

340  Meu pransæ L a m i®  Tivum pueruro eztrabat alvo.
Centnriœ seniorum agitant expertía frugis:
Celfii prtetereum austera poem ata Rbamnesi 
Omne tulit piuictuaa, qui m lscuit uülo dulcí,
I^ctorem  delectando, parít«rque monendo.

846 H ic m eret » r a  liber Soiia» hic et mare tr&Qeit,
E t  longum noto scrlptorl prorogat sevum.
Sunct delicta tam en, quibus ignovÍAse velimos,
Nam  ñeque chorda sonuQ) reddit, guem vult jcanue et mene, 
PoBcentiqne gravem  peraep^ rem itti t  acutum; •

360  N ec sem per feriet quodcumqae minabitur «resa.
Verum  ubi plura nitet in carmine« non ego paucie 
Offendar maculis, quae aut incuria fudit,
A u t hum ana parùm cavit natura. Quid ergo eet?
Ue scriptor si peccat idem librarius ueque,

366 Quamvie est monitus, venia caret; ut.eitharcedus 
Ridetur, chorda qui semper oberrat eadem:
S ic  mihi, qui multùm cessât^ ôt Cbcerilue ille,
Quem bie terve bonum cum risu miror; e t  idem 
Indignor^ quandoque bonus dormitat Homerue.

S60 Verum  opere in longo fa¿ est obrepere somnum.
U t pictura poesis erit; q u s , si propius ates.

T e capiet magie; et qu^edam, si lonj^ùs abstes.
H s c  am at obscurum; volet hftc sub luce videri,
Ju d id  argutum q u »  non formidat acumen;
Hœc placuit semel; htec decies repetita placc-bit 

0  major jiivenum , quam vi e et Toce paloni»



t'inèerìfi &d rectum^ et per te aapis, hoc tibi dictuoi 
Toll« memor; «ertie medium, et celerabiìe robu e 
Hecti concedi. Coosultus ju ris  «t M tor 

370  Canaarum mediocris abest \irtu te diserti 
Mefisaise, n«c sIt Quantum Ca^StiUus Aulu^;

tamem iu preüg est. Medioc ribus esse poetis 
Non DI, Doa hovin ea, noo concessore celunma;.
U t gratas inter meneas sym phonia diecors,

S76  K t crasaum ungüentutu, dt sardo eum melle pap&v<¿i' 
Otìenduat, p&terat duci quia ccena eine istie;
Sic  ani mis natum, inventumqu« poema juvandi»,
Hi paulùro i  summo di6cea»ic, vei'gtc ad imum. 

Lndere qui nescit, cam pestrìbus «bstioont a m ie ;  
380  Indoctusque pi ¿̂e> discive, trocbive quiescit, 

spiasse riaum tollant im punècoronit.
Qui i)6aci(% versus tamen audel tìngere.— Quidni? 
Liber et ingenuus^ prssertim  coneue equestrem  
Som m am  nutamorum, vitioqne remotus ab omni.

236  T u  nibil invita dices faciesre Minerva:
Id  tibí judicium  est> ea mens. S i quid Um em  Ciiiin 
¿>cripseríe, in Metli descendat judiuis auree,
E t  patria, e t  nostras, nonumque prematur in annum, 
M em branis intùs posi ti e. Delure lìcebit 

890 Quod non edidcris: nescit vox mlssa revertí
Siivestree homines aacer, inierpresque Deorum 

C ed ib u s, et victu fcedo deterruit Orpheus:
Dictus e t Am pbion, T h eb an » conditor arois,

39 5 S a z a  movere sono testodinis e t  prece blanda 
Ducere quò veUet. F u it hsec sapienti» quondam, 
Publica priva tie seoernere, sacra profa ni e;
Concubitu probibere vaj?o, dare jo ra  maritie,
Oppida moiiri, le$?SB incidere Jigao.

400 S ic  honor e t  nomen divinia vatibus, at({uc 
Carminibus venit. Post hos ineignis Homerus, 
Tyrteeusque m ares ánimos in  M arti a  bella 
Versibus exacult. Dictar per camina sortea,
E t  v i t s  monstrata via ost; et gratia r^guin 

40 5 PiGriis tentata modis, luduequc rcpertus,
E t  loDgorum operom  finis: ne fort« pudori 
S it  lib i M uéa iyn e  solers, et cantor Apollo.

X a ta ra  fieret laudabile carm en, an arte,
Qu^eituni eet. K^o nec fttudiuiu sine di vi te vena.



4 10  Nec rudo quid prosit video In^^nium: aUeritin sic 
A ltera poscit opem res, et conjurât ftmice.
Quid dtndet optAtom carsu contingere metam,
M ulta tu lit fecitque pucr; su d an t et aJsit,
Abstínuit venere 6t Tino, Qui P yth la cantal 

4 1 5  Tibicen> didicit priús, extim uitqu« magistrum.
Nnnc eatia et dixisse <Kgo m ira poemata paogo: 
Occupet extremum scabica; mihi turpe relinqui eet, 
Kt, Quod non didici, sané nesceri fateri.»

TJt præco ad nierces tiirl>am qui cogít emendas, 
420 A  eaeo tatorea ju bet ad Jucrum ire poeta,

EH ves agrís. dives poeitia in fceoore nummis.
S i veró est« tinctum qui recté ponere poasit 
& t spendere levi pro pauperc, et erípere atrí^ 
Litibus implicitum: mirabo, ai aciet ínter*

4 2 5  noscere mendaeem, verum que beatale amicuro.
T u , seo (ionarie, aeu qnid donare relia cui,
Nolito ad versus tibi fai?t0 8  ducere plenum 
Líetiti©; olamabit enim: Pulchre! bene! recte! 
Pallescet saper his; etiam stillabit amicis 

480 E x  oculia rorem; saliet, tundet pede terram.
U t, qui conducti plorant in fanere dicunt 
E t  faciunt prope plura dolentiboa e x  amino; ale 
t>erlsor vero plus laudatore movetur.
Reges dicuntur multis ni^ere culullíe,

4 S 5  Ta  torquere mero, qtiem perapexisse laborant 
A n  ait amicitia dignua. 81 carmina condes,
Nunquam te fallant anim i sub vulpe latentes.

Quintiiio ai quid recitares: «Corrige, aodea,
H oc, ajebat, et hoc.> Meli as te posse negares,

44 0  B is terqae ezpertam  frustra; delere Jabebat,
E t  male tom atoa incudl reddere versus.
Si defendere delictum, quàm vertere, malles,
Nullum ultra verbnm, aut operam, sumebat inanem. 
Quin sine rivali teque ot tua solus amares,

446 V ir  bonus et prudcns versus roprnhendet inertes; 
Culpabit duros; incomptia lüUnet atrum 
Transverso calamo signnm; amhiMosn reeidct 
Ornamenta, parûm C la r is  lucem dare ooget;
Arguet ambiguè dictum, m a tanda notnbit;

460 F iet Aristarchus, noe dicet: <Cur eg:o amicum 
Ofifendam in nugis?* I l a  nugfp spria dncent



In maJa derìdum deiuel exceptumquo aüüHtre.
U t radia qneiu ecabiea, aut morbiia r e ^ u s  urg^t, 
A u t fauaticuB error et iracunda Diana;

4 6 5  Veeanam  teiigiese timent, fogiuotque poetam  
Q ui sapiunt: agitane pueri, mcaotlquedequuntur. 
U ic, dom  aubUmea versua runtatur, e t errae>
S i veluti meruli8 intentud dee! die aucepa 
In  puteom foveaiDT«^; licèt, «Succurrite longun) 

460 Clam et, io civesi* non sit qtti follare curet.
S ì quia curet opem f«»rre, et demittere funena.
Qui scia an prudens bue ee deje^erít, atqoe 
SerTari noUt? dicam: sicuHque poefzp 
Zsarrabo interifum; Deui% inìnortalis Jiab^ri 

4 6 5 Dum cupit EinpedocI«f, ardentcm  frígidas ^ I s a m  
In ù lait. S it  ju s, lic^aCque peiire poeti e.
Invitum  qui eervat, idem facit occidenti.
N ec semel hoc fecit; nec, ai retractos erit» jatn 
F ie t  homr», et ponet fatuos» mortia amoreni,

4T0 Nec satis apparet eur veraue faetitet; otrum 
M io^erit in pairìoa ciñeres, an tríete bldental 
M overít inceatua; certe fun t; ac velot ursue, 
Objectos cávete vaiai e si frangere clatbroa, 
Indoctum. doctumque fugat recitator acerbus'

476  Quem varò arripuit, tea et, occiditque tessendo.
Non miasura cutem , nìai piena crooris, iùrado.

nxie /\RTia ?osT(c^,
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