
LA TEORÍA PROSÓDICAEN EL SIGLOXVI:
DE LA GRAMÁTICA DE LEBRIJA AL LEBRIJA DE LOSJESUITAS

La teoríaprosódica,particularmenteen lo que concierne a la cantidad de las
sílabas,servíatanto a lasimple instruccióngramaticalcomo a laPoética,pues de su
conocimientodependelacorrectapronunciacióndelas palabras,y por ende laposi
bilidaddecomponerpoesíalatinaconformea lamétricacuantitativadeépocaclásica.
Aunquedehechoerageneralmenteelversificadorquiennecesitabaconocerlas can
tidadesde formaexhaustiva,loscontenidos desyllabarumdimensioneaparecieron inclui
dos desde la latinidad tardía dentro de lasgramáticas,comenzando por la definición
y clasificaciónde las letras y de las sílabas{de litteray desyllaba),y concluyendo incluso
con losdistintostipos depiesy deversos,y suscaracterísticasprincipales,queobvia
mentetambiénaparecenen tratadosmétricosparticulares'.La mayor parte de los
contenidoscentrales,en losque seestablecenpropiamentelasreglaspara conocer la
cantidadde cadasílaba,no se encuentra sinembargoen lostratadosmásantiguos,
puestoque,enépocaclásica,los alumnospodíandistinguir la diferenteduraciónde
lasvocalesal hablar, con lo que sólo necesitaban conocer unas pocas normas acerca
de lacantidadsilábicaen laversificación.Sinembargo,la progresivapérdida de la
noción de cantidad en la lengua hablada fue haciendo necesaria, particularmente para
la composición poética, la existenciade una serie de reglas que permitieran conocer
dichascantidades,reglasque se fueron desarrollandopaulatinamentea partir de los
primerossiglos de nuestra era.Ya en elsiglo IV, como es biensabido,SanAgustín
componepoesíaacentuativapara ser recitada por el pueblo, y admite en un tratado
que elconocimientode lascantidadesde lassílabassóloesposibleatravésdel usoque
hicieronlospoetasantiguosen susversos.Por su parteServio,comentadordeDonato,
también reconoce ladificultad de conocer lascantidades,que proponededucir,ade
másde lospoetas,a partirde laacentuaciónde lapalabrayde lacantidadde otra forma
derivada,comoelgenitivo.En algunasde lasgramáticasytratadosmétricosparticulares
de Diomedes, Prisciano, Probo, Servio, y otros autores-, se fueronañadiendomuy
pronto otrasreglas sobre las sílabasfinales, los diptongos, las preposicionesy
preverbios,laderivación(conjugacióny declinación),los verbosque cambianenel
perfectolacantidadcon respectoal presente,las sílabasdelas formasreduplicadasy.

' Cj. Marina del Castillo Herrera,Im mélrica latina en el siglo IV. Diomedesysu entorno.Granada1990,
págs.17-18;JesúsLuqueMoreno,Arsis, Tliesis, Ictus. Ims marrasdel ritmo en la músicayen la métricaantiguas,
Universidadde Granada,1994,pág. 48.

Cf. GrammatiáLatini, ed. H. Keil yM. Hertz, t. 1-7, Leipzig, 18.55-1880,reimpr. Hildeslieim, 1961 y
1981,esp.t. 1, págs.492-4; l. 111, págs.522-8; t. IV, págs.219-64y449-55,etc.;JiirgenLeonhardt,Dimensio
syllabarum:Studien zur lateinischenProsodie-und Verslehre von der Spdtantikebis zur friilien Renaissance,
Hypomnemata.Heft 92, Gñttingen,1989,págs.196-197.
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en algunos casos, ciertasnormasreferidastambiéna las sílabasiniciales,queconsti
tuían el mayor vacíoque habíadejadola teoríaprosódicaantigua.Desdeiosinicios
del Medievo fue ampliándose el númerodereglasen lasobrasde otrosautorescomo
Beda yRábanoMauro, con lo que loscontenidosdesyllabarumquantitatefueron adqui
riendo una entidadpropia.

En algunasde las gramáticas posteriores al año 1000aparecen ya hexámetros sobre
las regulae de primissyllabis,de acuerdo con el sistema a anteb, pero es Alexander de
Villedieuo Villa Dei^ a fines delsiglo XII (1199),quien lo desarrolla en la parte de
prosodiadel Doctrínale:«aantebcorripiturpraeterfabula, labes[...] a anteccoiripitur...»,
comprendiendoreglas quepermitenconocer lacantidadsilábicade laprácticatota
lidad de las palabras latinas.Estaobraconstituyeel tratadogramaticalmásimportante
y novedoso de la EdadMediaen lo queserefierealas teoríasprosódicas,sibien tiene
un carácter puramenteteórico,sin atendera los textos.De los dos1.600hexámetros
de la obra,731 (w. 1550-2281)tratandesyllabarumquantitate,de metro, en elcapítulo
décimode la tercera parte, alos quesiguenotros78 versossobreelacentoy278sobre
las figuras. Esos versos,que constituíanla obra gramaticalporexcelenciapara la
enseñanzadel Latín en las principalesuniversidadeseuropeashastafinales del siglo
XV cuandomenos,fueron estudiadosporJóvenesescolaresdurantesiglos, hastaque
fueron siendodesacreditadosy paulatinamentereemplazadospor las obrasde los
humanistas'.

Los gramáticosdel Renacimientono crearonsin embargoun métodorealmente
novedosoparaenseñarlas cantidadesde las palabraslatinas,sino que se limitaron a
modificaro corregircuestionespuntualesde los manualesprecedentes,presentando
los mismoscontenidosbajounaformadistinta,unasvecesextremadamenteexhaustiva
yotrasmediantetablas,cuadrossinópticosyresúmenessucintos.La mayoríade ellos
distribuyelos contenidosdela mismaformaqueel DoctrínaledeAlexander:definición
deconceptosfundamentalesycuestionesgeneralessobrela cantidaddelassílabas,las
reglasreferidasalos diptongos,posición,secuenciade inutacuín liquida, preverbios,las
formasbisilábicasdeperfecto,supinos,compuestosyderivados,los incrementos,yuna
seriede normasyexcepcionesmásomenosdesarrolladassobrelas sílabasiniciales,
interioresyfinales,siguiendoen muchoscasosel sistema«aanteb». La doctrinasobre
la cantidadde las sílabasfue adquiriendoun interésmayor a medidaque se fue
desarrollandoelcultivo de lapoesíalatinaal modoantiguo,lo quepropicióquefueran
apareciendonumerosostratadosde prosodiay versificación, como el Artis metrices
opusculumyDe rationecarminumquibusHoratiuset SevennusBoethiususi sunt,quetratan
de generibusmetrorum, compuestosen 1453 por Niccoló Perotti, a los que siguieron
muchísimos otros en distintas naciones de Europa.

' AlexanderVilla Del, üodwmteecl. Reicliling, Berlín, 189.S(MoninneniaGermaniaePacdagogica12).
ed.íac.s. New York, 1974.Véa.setarr.biénAlej:indro deVilladei. lü Doctrinal. Una gramáticalatina del Rena
cimientodel .sigloXII. Introducción,traducciónynota.sdeMarcoA. Gutiérrez(¡alindo,Akal, 199.S;y Ihc ••(•ostetiaU "
Doctrinaledt AlexanderdeVilla Del (facs. TheRoxbiirglie Gliib. ('ambridge,19.^8).

' Gf. T. Viljamaa, The RenaissanreReform ofLatin Grammar,Turku, 1976.
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Limitándonospor ello a algunasobras de autoreshispanosbienconocidos,en1481
pretendíaAntonio de Lebrija con susIniroductiones,compuestasenprosa,substituirel
célebreDoclrinalede Villedieu, que tenía laobligacióndeexplicarenSalamanca^.Sin
embargo,el bachillerAndrés Gutiérrezde Cerezo,aundeclarándosediscípulo del
maestro de Lebrija, editó unaBrevis Grammalicaqueincluía losversosdelAlexander'',
ya que muchos alumnos seguían prefiriendomemorizarlasreglasde ese modo,y,
particularmente en la parte de prosodia, laversificacióncontribuíade hecho a la
claridadde laexposiciónteórica.El éxito del libro deCerezo,así como las críticas
recibidaspor algunoserrorescometidosen suprimeraedición,obligaronalgramático
andaluz a reformar su obra y escribir enalgunaspartessus propiosversospara la
segundaediciónde susIniroductiones,quevieronla luz en1485.Diez añosmástarde,
en 1495, realizabala edicióndefinitiva, en la que ladoctrinafundamentalaparece
enmarcada por unextensísimocomentario delpropioLebrija dirigido a los maestros,
en el que glosayexplicael contenido de cadafraseoversodeltextobase,quecoincide
generalmentecon el texto de la edición de1485".La teoría aparece expuestaenverso
fundamentalmenteen cuatro capítulos del libro segundo y en pocos más del libro
quinto, que tratade quantitaíesyllabarum,meíris el acceníu,concretamenteen los tres
primeroscapítulos,quecontienenlas reglasgeneralesy delos incrementos,y en el
capítulo novenosobre el acento, dejando en prosalas normas,muchomáscomplejas,
referidas a lacantidadde las sílabas iniciales, interiores y finales. LasIniroductionesde
Lebrijaconocieronunsinfíndeimpresionesa lolargodelsiglo XVI, y, aunqueenalgún
casono incluyen el libroquinto, fue sin lugar adudasla obra queproporcionóa la
mayorparte de lospoetashispanolatinosde estesiglo lasreglasenlasqueaprendieron
las cantidadesde las sílabas.

Otrosgramáticoshispanospublicaronno obstantesuspropiasobrassobre la can
tidad de lassílabasy el acento.En 1514, el cántabroMartín Ibarra, quien había
preparado la ediciónbarcelonesade 1505de lasIniroductionesdeLebrija, cuyautiliza
ciónpropugnófrente alDoclrinaleen laUniversidaddeBarcelona^,publicó enesta
ciudadsusdocelibrosDeprosodia,hocestacceniu,basadostambiénen laobradeNebrija
y circunscrito no obstante a cuestiones de acentuación.Tambiénescribierontratados
de prosodia Arias Barbosa(Salamanca,1517),FranciscoMetieses(Salamanca,1546),
GasparJerónimoValle (Alcalá, 1553),JuanOliver (Valencia,1564,1572,1577),Vicente

Amonio cic Lebrija, Inirodurlioneslalime. Salamanca,I98I, facs. de1481.Él mi.smodeclaróque«ya
ca.sidel todo puntode.sarraiguéde toda Espaiialo.s Doclñiinks,...y otros no sé qué apostizosycontrahechos
gramáticosno merecedoresde sernombrados.»

'• CJ. F. Olmedo, Nebrija enSalamanca,Madrid, 1944, pág. 170, y L. Gil, «Nebrijay el menesterdel
gramático»,en Academia¡Jleraiialienacenlisla///. Nebrija (Saliimanca,1983),págs.58 y 170.

' Sobre los contenidos generales y las diferentes edicionesde lasIniroductionesde Lebrija ha tratado
G. (átdoñer,«La edición de lasIniroductionesLatinaedel Nebrija»,cnj. M. Maestreyj. Pascual(coords.).
Humanismoy Pemivenciadel Mundo Clásico /, /, Cádiz, 1993, págs.29-39.

Cf. F. Rico, Nebrijafrente a los bárbaros.El canondegramáticosnefastosen laspolémicasdel humanismo.
Universidadde Salamanca,1978, págs.110-113.
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BlasGarcía(Valencia,1578), y otros autores. De ellosvamosadetenernostansóloen
dos gramáticos de la segunda mitad del sigloXVI bien conocidos,JuanLorenzo
PalmirenoyJuande Mal Lara, quecompusieronsendostratadosmucho másbreves
y prácticos que el libro quinto de Lebrija.

En 1560publicó Palmirenoen Zaragoza 13 hojitas Deralionesyllabarumcon su De
ueraetfadli imitationeCiceronis,que conoció variasreediciones.Elalcañizanoprescinde
de versosmnemotécnicosy se limita a loscontenidosesenciales,expuestosen un orden
muy parecido al de Lebrija, e incluso mantienemuchosde losejemplosdel bétíco,
particularmenteen laspalabrascon queilustralosdistintospies.OmitePalmirenolos
extensoscapítulosrelativosa lascantidadesde lassílabasinicialesy medias,que es
justamente la partemásáridaydifícil de estudiardeestostratados,compuestaporuna
lista interminablede leyesy excepciones, y tan sólorecogealgunasnormasmuy ge
neralessobrelas sílabas finales de laterceradeclinación. Laobra de Palmireno,aunque
obviamentemenosexhaustiva,resultamuchomás racional y clara que el libro quinto
de Lebrija.

La Totius Prosodiaeratio quam brevissimade Juan deMal Lara, compuestapor el
contrario enteramente enverso,seacabóde imprimir traslaSyntamenSevillael 13
deagostode1567.Lasreglaspropiamenteprosódicasestánexpuestasen88versos,que
incluyenlos tiposdesílaba,lasobligadasochoreglasgenerales,asícomola observancia
delos poetas,particularmenteVirgilio y Ovidio, la cantidadde los incrementosdel
nombreydelverbo,y unasnormasgeneralessobrelacantidaddelassílabasiniciales,
interioresyfinalesexpuestasensólotresversosmnemotécnicos,queconligerasvarian
tes aparecentambiénenotros tratadoseuropeosdelos siglos XV y XVI®:

- Mán, Elenésteue,Dínsliuirím, Bodogósmo,Cudrúnsgumft.
- Gánua,cedétfemenéu,quinuís,dugrumúnsticu,dónmost.
- A, i, u, n, c, ás, es, ós, finálesdánt tibi lóngas.

El hechodequeseanhexámetros,considerandobreveslassílabaslibresylargaslas
trabadas,contribuyeademásasumemorización,evitandoaprendercuandomenosdiez
reglasconteniendocadaunavariasletras,de haberseexpuestodeunaforma racional
ynomedianteelsistemaaanteb, que habríaresultadomuchomásextensoaún. La
obra del sevillano, que atiendeparticularmenteal hexámetro,concluyecon otros
versosdepedumralione, decarminumgenere,deJiguriscaminum,dedecemviíiis in carminis
vitandis,y de accentu.El métododeMal-Lara permitememorizarenmuy pocosversos

" En aquelloen quedifiere deotrasversionesdelos hexámetros,coincidesiempresin embargocon
la teoríageneralen los tratadosdeprosodiadesu época,salvoen la forma cedetjemenm,puesEanteFes
breveen sílabainterior.En lassílabasfinaleses idéntico,en lasinicifJesMal Laraomite LS anteA, Dante
EyFanteI, yenlas mediasañadeNanteA, DManteO,V, N, Sante1yFanteE, aunqueomite B, L.
El orden es casi siempre el mismo:

ManslndelensteueJlinsdiuirim bodogosiiionidrunifgutuí.
Gaubedecebnentuqui nost dumugtvnlinisadde.
Aiunr ases osfinales danttibi langas,(rf.}. Leonliardt, op. di., pág.106.)
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las reglasquepermitenconocerlamayorpartedelas sílabas,así como las restantes
normaspara componerpoemaslatinosal modo clásico.

En 1572,EmmanuelAlvares,originario de lasislas Madeiras,editó enLisboasus
Deinstitutionegrammaticalibri tres,adoptadosporlosjesuitasen suRaíioSíudiorumcomo
texto oficial, por lo que enlos restantesañosde esesiglo conocieronnumerosas
ediciones'",entre lasque nodejadellamar laatenciónlallevadaacaboenJapón en
1594.El libro III, Deprosodia,incluye los contenidosfundamentalessobrelacantidad
delas sílabasy los principalesmetros,y fue editadotambiénporseparado.En 1593
lo utilizó con profusiónsu correligionarioBartoloméBravo, peronocomo partede
una Gramáticasino de unLiber de artepoética, reeditadoen 1596, y cuya edición,
traduccióny estudiome ocupa.El Liber de artepoéticadeBravo comprendedehecho
dos tratados:elprimero.Desyllabarumdimensioneacversiftcandiratione,sobreProsodia
y Métrica, y el segundo.De Optimo generepoematis,con los contenidospropiosde la
Poéticaantígua.El hecho de quelos contenidosdeProsodiay Métrica, quetradicio-
nalmente habíanformado parte de laGramática,pasarana formar parte de una
Poética,bien puedeinterpretarsecomounaconsecuenciamásde laimportanciaque
adquirió la prácticade laversificaciónen latín de acuerdocon lacantidad:estos
contenidos,queservíandesoporteteóricoa laversificaciónde lamismamaneraque
los preceptospoéticostradicionales,habíanalcanzadoun amplio desarrollohasta
constituirseen unlibro independientedentrode laGramática.La reiteradaconstata
ción dequelaverdaderarazóndeserdeestasreglasparaconocerlacantidaddelas
sílabasestabaen lacomposicióndepoemaslatinos,aligualqueelestudiodelos metros
o delos preceptosdePoéticade latradiciónhoracianayaristotélica,necesariamente
habíandellevar tarde otempranoaagrupartodosesoscontenidosen unasolaobra.

En cuanto al contenido, el tratadito deBravo sigue siendo muy similar al libro
quinto de lasIntroductionesdeLebrija, hastael punto de quelos distintosepígrafesde
ambasobrassonprácticamenteidénticos.Sin embargo,eltratadodeBravoesengene
ralmásclaro,breve,sencilloyracionalqueeldeLebrija,ynoporello menoscompleto.
Así, frente alsistemaa anteb queutiliza Lebrija para enseñarlas cantidades,Bravo
agrupa todas las consonantes ante las que lavocal en cuestión conserva unamisma
cantidad en la mayor parte de laspalabras,al igual queMal Lara en sus tresversos
mnemotécnicos, por lo que las normas generales resultan más fácilmente memori-
zables. Sin embargo, Bravo añade a continuación una larga lista con todas las excep
ciones, que superan en algunoscasosel centenar de palabras,por lo que resultaban tan
difíciles de memorizarcomoen las Introductiones, einclusode másincómodaconsulta.

A finales desiglo,JuanLuis de la Cerda(1560-1643)fue uno de losJesuitasencar
gadosde reformarelArte deLebrija, para lo quefueronaprovechadasentreotraslas
obrasdeAlvaresy deBravo, comoestablecíadehechola RealCéduladeMadrid del

Cf. EmmanuelisAlvari e Societatelesu, De instiliitione grammalicalibri (res, Anlotüi Vellesn ex eadem
soaelatelesu inKborensiacademiaprcefeclisíudiorumopera,aucli el illusirati, Lyra, Evora, 1599.El ejemplar,de
la BibliotecaCapitulardeSevilla, 29-7-9, tiene el nombre deAntonái-sVellesiusmanirscrito.
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8 deoctubrede1598,queapareceen laediciónde laImtitutio GrammalicaPhilippi III
HispaniarumRe^ Catholici iussu restituía,TipografíaRegia, Madrid, 1598,y enotra
antequerana de 1599",cuyocuartolibro tratadesyllabarumquantitate,asícomoen otras
delseiscientos:«porqueseperdíatiempoyhaciendacon tantasgramáticas,alempezar
con una y seguir luego con otra[...] se ordenó que porpersonasmuy doctasy muy
cursadas e intelligentes en estamateria,con\'istay examinaciónparticular del Arte de
Antonio de Lebrixa y de todos los demás que despuésd'él se an hecho e introduzido,
seformasseuno, el quepareciessemásconveniente,paraque porsoloaquél,cessando
todoslosdemás,seleyesseyenseñasseen las dichasUniversidadesy estudiosla Gra
máticay lengualaüna deaquíadelante»,sopenadedestierrodecuatroañosdellugar
yjurisdicción y50.000maravedís.Estascorrecciones,supresiones,adicionesy modifi
cacionesestabanlegitimadasexplícitamentepor el propioLebrija en elproemioa su
edición final de1495,yde hecho no fue otra cosalo que élmismohabía hecho a partir
de las obras de otros autores y de sus propias edicionesprevias.De esta forma, aunque
a nombre de Lebrija, cuyo biznieto Agustín Antonio de Lebrija compartía a partes
iguales con el Hospital General de Madrid los derechos de impresión, los Jesuítas
conseguíanimponeren la práctica su propio método de enseñanza, al establecerse la
obligación de utilizar en adelante esta redacción en todas lasescuelasdeCastilla'-.Esta
Gramática,que conoció por ello centenares deimpresiones,constituyóa partir de
entonces la norma de laenseñanzaJesuítica,y por ende la doctrinageneral aprendida
por la mayor parte de losescritoreslatinosde lossiglosXVII y XVIII, y aun delXIX.
En esta edición de1599 (pág.284),al igual que en otras hastaelsiglo XIX, sejustífica
la omisión de las extensasreglasdeBravoacerca de lassílabasinicialese interiores por
ser tareacasi infinita y no del todonecesaria,y estar enalgunoscasosequivocadase
inducir a error, por lo que remiten a los alumnos a los poetas y la ejercitación, tanto
para aprenderlas cantidades como las restantes cualidades de la poesía.

Así pues,los contenidosiesyllabarumquantitate,asícomolaforma depresentarlos,
fueron establecidosy perfeccionadosdesdeépocatardíahastael Renacimiento,que
hizo deellos un instrumentoracionalal serviciofundamentalmentedel poetalatino.
En España,los mismoscontenidosque, desdefinales del siglo XV, habíapublicado
Lebrija en el libro quinto de susIntroductiones,fueroncorregidos,comentados,resu
midoso reelaboradoscon distintoscriteriosporotrosgramáticosa lolargo del siglo
XVI, en unesfuerzocolectivo recogidoa lapostreen laediciónJesuíticadel Arte
Reformadode Antonio deLebrija.

JOAQUÍN PASCUAL BAREA
Universidadde Cádiz

" Ejemplarde laBiblioteca UniversitariadeSevilla (R-22472.1/1.S7),confirma del propioAgustín
Antonio de Lebrija.

Cf. Ignacio OsorioRomero.Florestade(Wamáticu, Poélira v ¡ielórira enNueim Fsf)aña i!52I-I767),
U.N.A.M.. México, 1980, págs.27-28 y 11S-L84.


