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RETÓ~ICA V RELIGIÓN 
EN UNA POETICA HISPANOl.ATINA 

DE FINALES DEL QUINIENTOS 
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Me propongo lralar un cm;o panicular d~ invclcmdo confliclo que. dc.!sde la Amigüctlad 
grccola1ina. ha cnfrcn~1do reileradamenle a delenninados scc1ores de la sociedad contra la 
enseñanza de la Rerórica. 

Otras conliihuciones a este E11cue111ro nos han recordado cómo Plalón y Aris1ó1eles, 
haciéndose ceo de cienos prejuicios sociales conlr"ct los sofist<Lli, tr.llaban de poner la 
Re1órica al servicio de la Filosofía y Ja Verdad o de la Lógica. rcspcctivmnenle, o cómo los 
filósofos neopla1ónicos y epicúreos siguieron ccnsumndo a los rétores por su lmhilic.Jad para 
mentir y convencer incluso de Jo que era falso. 

No menos conociiliis son las actitudes de Calón el Censor, partidario de una Relórica 
simple y poco elaborada. freme al refinamicmo literario del círculo de los Escipiones, o la 
de.! los primeros Padres de la Iglesia ame la Relórica cnscfüada en l&is escuehL'\ de la 
genlilidad, rechazada primero como arte diabólica y utili:a1da luego en pro del Evangelio 
comm las invecriv&Lli de los or:1dores y cscrirorcs paganos. Emonccs fueron eslos úhimos 
quienes se escm1dalizarun di! que los crislianos se sirvieran de la Re1órica prescindiendo de 
su conlenido filosófico tr.1dicional. 

Es1c reiterado conflicto o, si se quiere. actitud hip{)Crita gcncmli1..<1Ja del homhre aflle la 
Retórica. que s<~lo es aceplada de grado si sirve a una ideología o religión dererminm.la. 
volvió a m:mifcst:irse, como ha selialado el profesor Maestre en su ponencia, dur.mle el 
Rcnacimicnlo, que, frente a ltL'\ form:L'\ de expresión de los siglos previos, lr.ataha de 
rccupcmr la docrrina rel<)rica y los géneros lirerarios de la Antigüedad, si bien al servicio 
c:L'ii siempre de unos mismos contenidos morales y religiosos. 

Este carfteler escncialmenlc crisliano de los swdia liu11u111itaris no eviló sin embargo que 
la mayor parle tic nuestros hum:uiisras, parliculannenle aquellos de más clarJ vocación 
filoldgica y pedagógica. resull:L-;cn molestos pam la Iglesia de Roma, más p:U1idaria de las 
virtudes de ohcdiencia y respeto a 1:1 autoridad y la lradición que de la habilidad en el 
empico del lenguaje. UL'i conocida'i persecuciones, proscripciones o condenas que dumnle 
del siglo XVI sufrieron en Esp:uia Anlonio de Lcbrija, Luis Vives, Alonso García 
Matmnoros, Seh<L'ilif'u1 Fox Morcillo. Juan de Mal-u1ra, el Brocense, y orros muchos 
profesores y aurores de Re1órica, ilusrran clarmncnle los inconvenientes de su ejercicio en 
una sociedad que ligaba la condici6n de &analfabeto a la limpieza de sangre y la ono<loxia 
de fe; que pregonaha m~imas del tenor de "qui graeci:alll lutera11izam" o "todos los 
ciceronianos son lurerJnos". y que asumía que el estudio de las klms y la elocuencia 
conducía rncilmcnle a la fe luler.uta. 

Y puesto que la habilidad persu<t'iiva, lejos de servir pam rcfulllr a los herejes, había 
conlrihuido más hien a su propagacitSn, no es cxlraño que los responsahles de la 
Comram:fonna. en lu,g:ir d: revitalizar la enseíi:m1.a práclica de la Retórica, censuranu1 en 
un primer momenlo sus mérotlos y contenidos, propugn:uu.lo la ohcdicm:ia a la auloridad de 
Roma y Ja pr.Íl:tica de liL'i virrudes y manifcsracioncs más peculiares de la fe católica por 
otros metlios bien distintos. y atacando a Lurcro y la Refunna en lodos los frcmcs posihlcs. 
Evidentemente. la coacción ejercilla por la Sanui Insiquisición logró desarraigar del sucio 
hispano los hrolcs de pmtcstanlismo que hahían surgido al socaire del Hum<mismo crisliano. 
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En el terreno de las lclr.L'\ sin embargo. esa actitud hostil hacia la Retórica pcnnitió que 
los escritores latinos de los países refonnados tomaran clara ventaja sohrc los cétl61icos. con 
lo que los teólogos de la Iglesia de Roma huhieron de aceptarla como un mal necesario para 
contrarrestar en lo posible el avance del enemigo. De ahí que la Ratio jesuítica insista con 
particular énfasis en la cnscñ:um1 de la Retórica e incluso del griego. que el propio 
fundador de la Compañía hahía excluido prácticmncntc de su programa educativo. 
escandalizado por el mnhiente de controversia tic los td>logos parisinos que hahía conoc.ido 
personalmente en la Sorhona. 

En este afán por recuperar el tiempo perdido en la adquisición del dominio práctico de 
la lengua latina. reconcifümdo la elocuencia y la." lctnL'\ latimL" con la fe católica. se 
inscrihcn l;L'\ ohr.L'\ y la lahor docente en Salamanca y otra-. ciudades ca'\tellana'\ del jesuita 
Bartolomé Bravo'. Ademá..; del Li/Ja dt• am· pm•tica que me va a ocupar. Bravo escribió 
De arte rhetorica o /)e arte oratoria (Medina del Campo. 1596). Dr co11scribemlis epi . .::tnlis 
(Pamplona. 1589), con composiciones propias dirigid.as a familiares y antiguos alumnos 
suyos situados ya en altos cargos. una sinlaxis titulada liba de orto partium orationü 
cn11structio11e (Medina del Campo. 1600). y un Tlu•saunu \·(·rhnrum ac plrrasiwn ad 

oratim1em ex lrisp<111a lati11am rflit'ie11</am (Pamplona. 1590). compendio del lihro de Mario 
Ni:t.olio que. completado y acompañado en alguna" ediciones por un Dfrtimwrium 
plurimarum vocwn qua e in Ciceronis saiptis dc•sidera111ur y algunos otros trat;1di1os. f uc 
su ohm más veces impresa. Incluso después de la expulsión de los jesuitas. léL'\ ohras de 
Bravo siguieron siendo imprcsiL'\ hasta hien entrado el s.XIX. 1h> sólo a todo lo largo y 
ancho de la geografía peninsular y en Baleares. sino tmnhién en México y Buenos Aires. 
hasta el punto de que he podido con1ahili:1.ar casi un centenar de ediciones distinta'\ de sus 
obra'\. 

El Liber de arte ¡wetit'a fue impreso en 1593 en Salamanca por Miguel Serrano de 
Varga'\. si bien los primeros ejemplares que he manejado pertenecen a la edición de Diego 
del Canto en Medina del Campo en 1596. conservados en la Bihlioteca Universitaria de 
Sevilla y en la Nacional de México1

• 

El propósito primordial de este trat:ulo era que el alumno adquiriera un dominio práctico 
de la vcrsificacilin latin:t; de ahí su car.'icter esencialmente técnico y retórico. Para el autor. 
la Poética es una especie de arte superior de la Retórica•. por lo que presupone en el alumno 
unos conocimientos previos de Re16rica \ y en varios capítulos se refiere a cuestiones 
propia'\ de la Omtoria. como los géneros de elocuencia. 

La ohm comprende realmente dos lihros: el primero. De .'iyllabarum dimen.'iüme ar 
versificandi ratim1e. es un tratado sohre Prosodia y Métrica: el segundo. De optimn ¡:e11ere 
poematis. una Poética tr:adicional de cuño horaciano. Este Sl~gundo lihro trata numerosos 
contenidos propios de la Retórica. como la-; figura" de kngua y pensamiento más 
importantes. consejos sohrc la elegancia y suavidad de la cxpresi6n. la c·ompositio y 
dispositio. el ritmo. el ornato. los ;1fcctos, los epítetos y su coh>eé1Liún. cte. 

Tratados muy similares hahían circulado por Europa durante todo el siglo XVI. como el 
Arte de versifir.ar de Enrique Behclio''. impreso en All-nnnia desde 1506. y que ya recogía 
hucna panc de los contenidos de esle segundo lihm de Bravo. al igual que el Arte d<' 
\•ersifirar del flamenco Juan Despaulerio impreso en 1512. que remite a la ohra de Behclio. 

Tamhién dehi6 conocer el lihro de Behclio el profesor y ()(~la latino Jorge Sahino. quien 
en 1551. todavía fiel al Papa y afecto al emperador Carlos. cJit<l en Leipzig un LihC'l/11..:: d,• 

r.armi11ifms ad i•eterum imitatimu•m anificio.,·e compo11e11clis. ()(1s1eriorme111c reimpreso como 
anejo de otras ohras7

• Si hicn no incluye los c:1pí1tllos qul' dcdica Bravo a los akctos y 
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algunos géneros poéticos. el contenido de la ohrn de Sahino. luego protestante convencido. 
es casi idéntico al segundo lihro del trat1dn de Bravo. quien indud.1hlcmcnte lo utilizó con 
profusión. como demuestran las numcroSiLc; coincidencias texlllalcs que enconlriunos al 
colejar amhas obras, de las que cntrcS<1co algunos fragmentos sil!nificéllivos. subrayando los 
ténninos coincidentes: 

SAHINUS 

... t'ffuliunr Vt'rsus nt'rvis el s~irilu rart'nles; 
n.:c iam as.,1•ciuu11iur Janll :11t-111. 11uae m 
v"·rsu curnmemla1ur. < uam lul1hiah·m. <fUia 
nihil cst in omni oralrone ex 1os111s. :ic de 
causa Horalius: 
Omnt', inq11it, cam1rn reprc>ht'ndite, q1md 
ntm 
JTiilta dies t'I mulla lilura cuercuil al ut 

"" '"""'··· 
vocabula, 

lllud vero non rarel venuslare, cum 
cpi1helon rnllor:1r11r m prmt·1p1u <·arm mis. el 
n11111t>n l'lll ep11helon allnh111111r m lml', ur... 

~t'l' minus babel ~ratiac cum. pc;r 
inlt·rwt·la.o; nrahonis parles, a Siil•jt><·lis 
st•p•mmrur, pt•rmanrnlt' lamen e<1dt•m 
v1nss1i11dmt'. ur ... 

Cn•hra i •itur e ilhera inh•xi dt•l1t•nr non 
r:mu•n nl111s:1. st• ex mtnna n111111lt' ac 
naiura rt•1 <lcprmnpla ... 

11 l:lC 

sunt 

DRAVUS 

... non ram racililalem as.w uanlur quam 
ítffilil:I t'lll, Uln Vt'rSllS t' llllllnf nt'f\'IS et 
sp1nl11 <":trt'nlt'S, al<fUe ltko non mmus 
aspcrn;mdos el conlemnendos, quam cjus 
musici hannnniam. qui malr: íidihus ulatur 
nec numeros cxpleat. ... 
Omne, inquil, cam1en reprehendile1 quod 

1111g11t•m ... 

Graera ilt'm vocabuta viranda sunr, 
quamno; la1m1tale donata, ms1 a puehs 
maxnne approhaitj ac m prm11s a V1rg1ho 
er-TJVraio usurpa a 1lia smi. l\t>l' cnun 
11111iamh suni lflll in carmme Graeca 
vocahuia Lalmrs intcxunt..-.. -- --

Nt'l' minus haht'I venustatis cum 
inl t"' lis urah11111s parlibus, a sub~ 
t St'pilrnnlur, (lt'rmant>nlt' l:m1t'n 

t>adt•m vk1s'lli11<l111t•, ul... 

Crehra igirur esilhera inlexi deht'nl, non 
hlllll'n ulmsa. st• <fUae ahlju1J addant ex 
mhnrn n1hcml' alquc ex ipsms rei narura 
Jucantur; ... 
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Ello prueba que una misma obra sobre Poética o Re1órica podía servir de hecho lanlo a 
pro1es1mues como a caltfücos para defender sus creenci:L'\ paniculares. si bien el jesuita 
confiere a su libro un carácter y contenido cmólicos. dado 4ue evidentemente seguían vivos 
cienos prejuicios y sospechas contm las obr.L'\ de elocuencia. y q1..ie él sahía como nadie que 
el texto procedía fund:uncntalmente e.Je Sahino. yerno precis.unentc de uno de los jefes más 
exccrahles dd pro1estantismo. Mcl:mchthon. 

Por supuesto. a Jll!Sar de lo descarado dd plagio. el nombre de Sabino no aparece ni por 
asomo. como tampoco los de Erasmo y Vives. Jll!rStmajcs igualmente nefandos en Ja 
segunda mi~td de siglo mencionados en Ja ohm Je Sahino. Sí podía citar Bravo. junto a los 
autores antiguos, a otros hum;mist:L'\ no sospechosos. como Baptista Mmuumm. Jerónimo 
Amaheo o fano d..: Panonia. cuyos versos toma direcwmcnte Je la ohra de Sabino. 

El c:uolicismo del tratado se manifiesta adcm:ís. ya 4uc no en la doctrina retórica. sí al 
menos en algunos de Jos ejemplos que Ja iluslfan. como los poemas sobre el Niiio ksús en 
el pcschre y sobre la gloria de la Virgen hienavcnturatfa. así como al nombrar a los santos 
entre los asu111os imponanh.:s tfUC, c.Jcspul!s t.k Dios. y por c.Jcl:uuc e.Je reyes y emperadores. 
debe cckhrar el epigrama en un estilo grave y elevado. 

El ataque ahieno a los pmtesl:uues se despfü:ga espcdalmcn1c en el cpit&tfio que cierra 
la obra. dedicado a Gaspar 11 de Coligni. almir:ulle de Francia y simpa1i1.an1.e de las idc;L'\ 
protestmues, muerto en 1572 mravesado por una espada y arrojado Juego por una ven~ma. 
pero que ••quí mucre ahogado. a fin de 4ue su espíritu impío careciern de las dehi<lm; honras 
fúnebres. y que es tikl.ulo adcmá'\ dc "famoso por sus vicios. borracho. hereje. ladrón y 
sediento <le sangre". 

Tamhién ahera Bravo unos verws lomados de la I'ot;tica de Escalígcm8
• quien dirige 

comra los vascos un viejo d1is1e sobre la c.:onfusil>n de 1· y b que hace 4ue '1-frir' y 'bl'ba' 

(\'frerl'/bibc•n·) se pronuncien igual: 

Non tc•11u•re a111ic¡11t1.\' t11tlf<11 Vasnmia \'Oft'.\', 
Cum nihil t'st aliml l'Íl't'l'e quam bibert•. 

"No sin razón la Vasconia c:unhia las palahras :ulliguas. 
cu&m<lo para ellos 'vfrere· es lo mismo que 'bi!Jt:re'." 

El jcsui1a no desaprovecha Ja oc~L'iiún para dirigir esla i11vec.:1iv&1 conlra los pro1estm11es. a 
quienes U.una borrachos a cosla dd juego de palabras: 

Spt•r11i!'" hfJt•reticis pieta.w¡ue fidcsquc• dt•u.w¡ue. 
Cur? quw 11011 alllul 1·i1•t•re quam bibere t'.'il. 

'~Es des~~criahle la piedad, la fo y el dios c.Jcl hereje. 
,,Por que! Por4ue para él vivir es lo mismo 4ue beber." 

En cualquier cw;o. aunque sea plagümdo a un protes1an1c y atacando al mismo tiempo a 
todos ellos, el tratado de Bravo. junto a otros del mismo tenor de éste y otros aulorcs. 
comribuyó a reducir la Re16rica a su papel de mero i11strumcn10 de ltL'\ ideas. wn lo que 
dcs:1pareció el es1igma que había es1orhado su pr:íc1ica y cnscñtmza. Con t•!:o quedó 
revalorizada en los países cah>licos. lo 4ue. entre 01.ras cos:L", posibililó en los círculos 
jesuíticos un cieno reavivamicnto del cul1ivo de las lelrJs latinas9• 

El éxito <le la Re1t>rica en las csrucl;L'\ de la Comp:uiía constituye pu\!S una nuev;1 
manifcs1aci6n del c.:ar:kter universal tic csle anc. inseparable del uso del lenguaje, 
c.:011sust1m:ial al ser hu111:1110 en sod~llad. Fre111e a lo d'imcm de los sislemas políticos. 
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sociales, filosóficos, éticos o religiosos, que condenan a la Retórica o tratan de 
instrument<llizarla en su único provecho, ésta sobrevive siempre como un anna sin duefto 
para defender cualquier idea, un anna que si bien no es justa en sí misma, se funda en la 
razón y Ja libcnad del hombre. frente a la violencia en que prefieren sustentarse de hecho 
la gcner..tlid:uJ e.Je estos sistemas, panicuhmnentc aquellos que ven en este arte un enemigo 
peligroso y c.Jesprech.1blc. 

NOTAS 

1Sobre1.a vilta Y.ohras Je f!ravu (Martín Muño~ de las Posadas 1550: Medin~ del Can'!ro l~?> b'ala 
N.Anlomo. Biblwtlwca Jhspcma No''ª· MadnJ. 1783, p.189; P.R1baJeneua et a/11, B1b/1otheca 
Scriptorum Socic.'tcllis IL•su, Ruma, 1676 (reimpr.1969), p.104; A.Pérc:z .Goyena, Ef!Sayo ele. una 
bibliogrujia na1·urra, Pamplona.. 1947; B.J.GallarJo. Ensayo de una b1bl101eca espa11ola de !•bros 
raros y curit1sos, .MaJriJ, 1863. vol.U, pp.138-139; A.Palau y Dulcet, Manual del librero 
hispmwanwriccmo, Ran:cluna.. 1949, l.ll, pp.385-387. 

2 Oc esta obra he reali1.aJo en la UniversiJaJ Je Michigan una edición y b'aducción, aún inéJitas, en 
el marco de una invc.c;tigación postdoctoral bajo la dirección de la Profesora Luisa Lópcz-Grigera. 

3 Debo su cnnsult.i a la ~ilige!'cia y am.abiliJ~d ~e qu~en fue su Direclor, Ignacio Osorio Romc:ro, 
quien ya scñall'l en su dta la 11npurtanc1a J. s1gruficac1~n de esta obra en Flores/a de Gramá11ca, 
Poética y Rt.'lt1rica t.'n Nueva E~7JtJña (152 ·1767), México, 1980, pp.148-150. La segunda parte de 
la obra Je Bravo volvió a ser impresa en México en 1604 y 1620 Cientro de una Collectanea hecha 
por el Padre RernarJino de Llanos, también poeta latino y pmf csor de Retórica y Poética del colegio 
Cie los jesuitas, destinada a sus pmpins alumnos e~panolcs e indígenas. Exislcn además dos 
reimpresiones de 1774 en la Tipografía Regia de Madrid. 

4 Los nombres de los autores de Retórica de la generación de Bravo aparecen en L.Lórcz-Grigera. 
"lntroductiun to thc S1uJy of Rhetoric in Sixtccnlh-Ccntury Spain". Dilpositio VJJJ (1983), p.18 
(trad.en Nova Tellus, Méxaoo, UNAM, 1984). 

5 De entre los rétorcs. menciona a Cicerón (tle Oratore y ad A11ic1u11), el ad l/ere1U1ium y Quintiliano. 

6 He ~ancj~do el :"rs \'ersifica~1~/i et car'!IÍl!tlnl conclendorum cum quant~la!ibus syllabarum Jlenrici 
Bebe/11 Justmgt•ns1s ... c11111 atltl11w11e nov1ss1ma plus quam ducentarum d1c1wnum maxime grecarum 
que in usu s11n1 ap111/ la1inos pot•tus, Tubinga, 1512. 

7 Cico el tratado de Sahino, De curminib11s ad veterum imitarionem artijiciose compo11e11dis praecepta 
pe!u~ilia, a través Je.; s~ "'~licitín en los Epitl1l!ta, de R.~~xt~r. J.~tcx:r. Ginebra. 1635. que incluye 
as1m1smo De Prosodm ltlm 1111. Ambas obras cstan tamb1en mclu1das en otra edición de los Epitheta 
de Tcxlor por Stoer en 1587. 

8 CfPoetices libri S('J1lt•m, Lyon. 1561 (reimpr.Stullgart, 1987), p.170. La huella de Escalígero en la 
obra de Bravo se di:Ja ver en las teorías sobre los afoctos y los géneros poéticos así como a través 
de la coincidcnc!a Je all!~n<~s otros cjc~nplos y cilas, como el epitafio a Rufo de Ausonio (18,11 
Teubner) o el epigrama a Zoalodc Marcial (11.92). 

9 Cf.J.L. Moralcjo, "Literatura hispano-latina (si~los V-XVI)", en J.M. Diez Borquc Jfüroria de las 
lil~raturus l1i.'ipcfoic·t!s no castt•~lwm~. Madrid, ~ 980, pp.132-3; c .. Egufa. "Los Jc~uit.as y la versificación 
latana", en //11mt111ulatlt•s. M1sce/a11ea Conullas, vol.IV, Umvcrs1dad Pontafic1a Comilla.e; 1952 
[>p.165-77; J.Pa~ual, "Aproximación a la poesía latina del Renacimiento en Sevilla" Excerpt~ 
Plii/ologica Atlltmio /lolgwlo Rt•tlomlo Sacra 1.2 (CáJiz 1991), pp.595-96. ' 


