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1 CONCEPTODE LECTURA EN LA ANTIGUEDAD ROMANA

Una característicaesencialde la prosade artelatina esel artificio en
la composicióny distribución de las partesdel períodoen ordena obte-
ner unaarmonía Paralos maestrosromanosde oratoria, discípulosde
los griegos,el períododebíaguardarunasdeterminadasproporcionesen
susdiversasparteso miembrosa imitación del cuerpohumano Duran-
te el imperio romanoen la escuelade retóricaseenseñabanlas rigurosas
normasde la composítíocon unaprofundidadde detallesmuy precisos
conducentesa la obtencióndelos efectosdeseadosy aevitarlos vicios con-
trarios 2 Estaarmoníaque dabaal período la bellezade una muchacha
hermosay casta,constituíaen buenaparteel orationísornatus Todo ello
estabapresidido por el pensamientode que tal composítíoera para de-
leite del oído, pues seríaleída por un lector o esclavoespecializadoen
leer ~ Semejanteespecializaciónresultaa nuestrosoídospocomenosque
absurda e incomprensible,precisamenteporquede la voz y de la lectura
tenemos hoy un concepto muy distinto del que teníannuestrosclásicos
latinos En la Antiguedad, uno, cuando escribía, acompañaba el calamum
o stylum con la voz Así se explica que el sumo sacerdote Zacarías síntie-
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ra que la lenguase le desatabaal disponerseaescribirel nombrede Juan
parasuhijo reciénnacido ‘~

Paralos antiguosla voz era el medio másadecuadode que gozabael
hombreparalograr Jamimesis Aristótelesdecía «La voz esde todoslos
órganosque tenemosel más imitativo» ~ En el mismosentidoabundael
autor de la Rhetorícaad Herenníumcuandoescribe «Cumautemest ser-
mo in narratione,uocumuaríetatesopussunt,ut quo quídquepactoges-
tum sít, narrareuídeatur Strenuequod uolumusostenderefactum,cele-
riusculedícemus,et aliud otiose,retardabímusDeindemodoacríter,tum
clementer,maeste,hilare in omnes partesconmutabimusut uerba ítem
pronuntíatíonem Sí qua íncíderíntin narratíonemdícta,rogata,respon-
sa,sí quaeadmírationesde quibus nos narrabímus,dílígenter anímum
aduertemus,ut omníumpersonarumsensusatquc anímosuoceexpríma-
mus II ] In conquestioneutemur uoce depressa,inclínato sono,crebrís
interuallís, longísspatíís,magnísconmutationíbus»6 Estaultíma parte
se relaciona con la longitud de los miembros,cuya medidase delímíta
con pausas(iní’eruallis) más o menosfrecuentesy largas crebrís longí’
spatíis Tan grandeera la importanciaque se dabaa la lecturapronun-
ciadacon estaentonaciónque el estudiode los autoresen la escueladel
¡-lictor empezabaprecisamentepor aprendera leerloscon estalecturaex-
presiva~ Arístotelesexplicaque «consisteéstaen la voz, cómo hay que
usarlaparacadapasión,por ejemplo,cuándoha de seralta,cuándobaja
y mediana,y cómohay queservírsede los tonos,por ejemplo,de la nota
aguda,y gravey medía,y de quéritosparacadacaso»8 Nos lo atestígua
también Quintílíano «Superestlectio, in qua puerut scíat,ubí suspen-
derespírítum debeat,quo loco uersumdístínguere,ubí claudatursensus
undeíncípíat,quandoattollendauel submíttendasít uox,quo quídquefle-
xu, quid lentiuscelerius,conctítatíuslenius dícendum,demonstrarínísí
in opereípsonon potest»~‘ Lo quesecompletaconesteotro pasaje «Sed
nunc aliud uolunt, ut omnís locus, omnís sensusin fine sermonísferíat
aurem Turpeautemacprope nefasducuntrespirareullo loco, quí adcla-
matíonemnon petierit» iO En la clasede lecturase le enseñaba,pues,al
muchachoa respirar en el lugar oportuno,es decir, de conformidadcon
las pausasindicadaso pertinentes,o, lo que es lo mismo, en función del
final de miembro,en dondecorrespondíaleermas de prisa o más despa-
cio en funcion del contenido Esta claseera esencialmentepractica y la
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explicación se daba a base de la obra que se estaba leyendo Concebida
así la lectura, se entiende mejor cuán grande era la importancia que re-
vestía el ornato de la longitud de los miembros

A la luz de estos pasajes y otros que se podrían aducir, se advierte
como para nuestros escritores latinos la lectura era un arte y, además,
una interpretación de lo escrito consistente sobre todo en la imitación del
contenido mediante las diversas modulaciones de la voz y haciendo las
pausas oportunas, siempre en función de la expresívídad y reproducien-
do los sentimientos y estado de ánimo de cada una de las personas que
intervienen en el escrito leído Diomedes, en su Ars Grammatíca,conden-
sa todos estos aspectos en la definición que da de lectura <‘Lectio est ar-
tífícíalís ínterpretatío uel uaría cuíusquescríptí enuntíatioseruíensdíg-
nítatí personarum exprímensque anímí habítum cuiusque» ~ Para este
gramático del siglo Lv la lectura es un arte (artífícíalís), que consisteen
la expresívídad (interpretatio%que ha de dar a cada escrito la entonación
distinta que corresponda (uaría cuzusque scríptí enuntiatio), que ha de
prestar gran atención a la dignidad de las personas que intervienen en el
texto (seruíensdígnítatípersonarum)y plasmarse en la lectura su estado
de animo, el de cada persona (exprímensqueanímíhabítumcuíusque)Ad-
viértase como cuzusquees puesto de relieve al ser traspuesto al final

Esta lecturacomoartede la expresívídadse rigepor unasnormas,de
las cualesunasconciernena la gesticulacióny sehallan expuestasen re-
comendacionesmuy pormenorizadasen los diversostratadoslatinos de
retórica Otrasserefieren a la voz, es decir, a la respiración,a la modu-
lación y entonaciónAsí, enlas obrasantiguasde retóricaexistíaun apar-
tado sobrela voz, la Téxvrj I1EQL woi#g, al cualremontala doctrinade las
figurasretóricas i2

El principio aristotélico de la capacidad expresiva de la voz alcanza
toda su significación en las palabras aurís permulcerecomo finalidad de
la lectura EJ auruam ¡udzcrnmera definitivo en la apreciación del arte
de un lector Esteplacerdel oído veníaconstituidopor doselementos,que
eranel tono y el ritmo, como dice el granoradorromano «Duaesuntigí-
tur resquaepermu]ceantaurís sonuset numerus»í3 El lector moderno
leyendoen silencio,con los ojos y la mente,no puedecomprenderel sen-
tído que para un romano tenía aquel culto a la forma bella de la
composítío

Toda esta sensibilidad armoniosa de la lectura, aprendida y practica-
da desdelos añosescolares,estabaguiadapor el artede la pausaNo sólo
la respiracióny suaprendizajepresidianla disposicióndelaspausas,sino
también y muchomas la expresívídadde las mismas Más aún,la respi-
ración debía hacerse en función de la expresívídad de la longitud de los

II ,4rs GramrnatícaKGL, 1, p 426-22-24
12 U Schíndel,¡he /ateínísdíenFíguren/ebrendes5 bis 7 JahrhundertsundDonatsVergil-

ko,nniengar(mit zweí Edítionenil, Gotínga ¡975, p ¡3
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miembros, es decir, del ornato retórico de la colometria En este aspecto
rige como normasupremael conceptode períodoa semejanzadel cuerpo
humano Quintílíano da esta definición del corpus del periodo «Mem-
brum autem est sensusnumerísconclusus,sed a toto corporeabruptus
et per se níhíl effícíens ‘o callídos homínes’ perfectum est, sed remotum
a ceterís uím non habet, ut per se manus et pes et caput ‘o rem excogí-
tatam’ Quandoergoíncípít corpusesse9cum uenít extremaconclusio
quem quasí nostrum fefellít, íd nos ita essefacturos~’quam Cícerobreuís-
símamputat Itaquefere incisaet membramutíla suntet conclusíonem
utíquedesiderant»i4 Abunda en estemismo sentidoy esal mismo tiem-
po unaaclaracióndel anteriorestepárrafodel tratadoSobreElEstilo, fal-
samenteatribuido a Demetrio Faléreo «Otrasvecesel miembro no con-
tiene todo el pensamiento,antesbien esuna parteenteradel pensamien-
to entero,a la maneracomo, por ejemplo, los dedosy el codosonpartes
enterasdel brazoentero,que es un todo entero,puescadauna de estas
partestiene su limitación propia Del mismo modo un pensamientoen-
tero que seagrande,puedetenerciertaspartessuyasque solas también
formenun todo» 15 Y en otro pasaje «El periodoesun cuerpoperfecta-
menteacoplado,compuestode miembrose incisos, bien moldeadospara
tornearel pensamiento»16

II MIEMBRO E INCISO

1 Concepto

La doctrina sobrelos miembros e incisoso commata,y el uso de los
mismos es del mayor interes para el estudiodel ornatode la longitud de
los miembros

a) Miembro

Los ¡-hetores, griegosy romanos,suelendefinir el miembro en función
de la unidad de su sentido, limitándose,por regla general,a dar unos
ejemplos y contraponiendo la longitud del miembro a la del comma,que
era mucho más breve Alexandros,que tantainfluenciaejercióen la épo-
ca de Adriano, define el colon como partedel períodoy lo consideraen
tres casossegúntengasentidopor sí mismo,completeun periodoantité-
tico o bien seayuxtapuesto Dice así «El miembro es una partedel pe-
ríodo quesedice por si misma, contrapuestocompletaun periodo Es un

~> Cíceron,Or, 49, 163
« Inst Or IX, 4, 123

‘> ElEstí/o, 1,2
~ >“b, 1, lO
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miembro dicho por sí mismo, por ejemplo, “un hombre plebeyo”, para el
contrapuesto la unión de miembrosse haceasí “Es absurdoque tú te •
preocupes por lo ajeno y yo por lo mío propio” El yuxtapuestoes así

i7
“Es hermoso hacer siempre el bien a los amigosy a los ciudadanos

Aristidesatiendeprincipalmenteal númerodepalabrasde queconsta
el miembro y lo define «El colon es la union de dos o más palabras»PS

Longino estima que el colon debe tener una medida doble del comma,el
cual no excedede tres palabras «El commaconsta de dos o tres pala-
bras, el colon tiene el doble que éste como constando dedos commata»£9

El Arte RetóricaAnónima considerael colon como unapartedel pensa-
miento que se ajustaexactamentea otro miembro contiguo y alude a la
opínion dealgunosquevenen el colon la confíguracionexternade un pen-
samiento Escribeasí- «El colon es una partedel pensamientocon sen-
tido completopuestajunto aotro colon, como por ejemplo ‘luego tam-
poco será impune, el que citó en justicia a un servidor de un dios’ , o

20
como algunos, ‘colon es la configuración externadeun pensamiento>’

Cíceron explica cómo debe ser membratímdwerey dice que las pau-
sas, indicadoras de los miembros, sirven para evitar que el discursofluya
sin cauce, se interrumpa o se alargue excesivamente Escribe «Sin mem-
bratím uolumus dícere, insístímusatquecuy Opusest ab istocursumuí-
diosofacíle nos et saepedííungímus»21 Y en otro lugar «Effícíendum
est illud modo nobís, ne fluat oratio, nc uagetur, ne ínsístat interius, ne
excurrat longius, ut membrís dístínguatur, ut conuersiones habeat abso-
lutas» 22 Los maestros latinos de retórica posterioresrepitierony comen-
taron lasenseñanzasdeCícerony Quintílíano Así el AuctoradHerenníum
explica mediante ejemplos qué es el miembro «Membrum orationís
appellatur res breuíter absolutasine totius sententíaedemonstratione,
quae denuo alio membro orationísexcípítur,hocpacto ‘Et mímicopro-
deras” Id est unum quod appellamus membrum, deinde hoc excípíatur
oportet altero “Et amícum laedebas» Ex duobus membrís suis haec
exornatio potest constare,sedconmodíssímaet absolutíssímaest quaeex
tribus constat, hoc pacto “Et mímico proderas,et amícum laedebas,et
tíbí non consulebas”» 23 Aquila Romanus define también el miembro
como parte del periodo que tiene sentido entero «Membrum quídem est
pars orationís ex pluríbus uerbísabsolutealíquid sígnífícans,hoc modo

>7 niQt t&v tig oiavoua~íwt d
1g Xé~ím~orwatow Ii a’ L Spengel,Rlíetoí-esgí-aecí, Leip-

zIg, I894, III, 27, 22-53
» Tí<vdiv QiytoQu<O)v s’ ~‘ Op cít,iI, p 507, l2-14
« Ts~v,1 Qí~XoQtfl1 Op cit, 1, p 193

20 ‘Avovvgo~ (Ko9voútov),Tá~vi~ ~to~íx,j Op cii, 1, p 395
Oí-. 66, 222

22 oí-, 111,49, 190
IV, 26, 19
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«Etsí uereor íudíces nc turpe sít pro fortíssímo uíro dícere íncípíentem
24

tímere »

b) Longitud de los miembros

Ilustra la escrupulosidadde los antiguosen estepuntoun pasajede
Plutarco,dondeseburla deIsocrates,a quien presentasentadoen sucasa
pegandomiembrosantitéticos,isócolosy homeóptotosy contandolas si-
labas una por una, mientras en el mismo tiempo los generalesrealizan
hazañasguerrerasy Pendesconstruyelos Propileosy el Partenón25 Ci-
cerón refiere cómo deben contarse las silabaspara obtener la longitud
oportuna de los miembros «De uerbísením componendíset de syllabís
prope modumdínumerandíset dímítíendísloquemur,quaeetíam sísunt,
sícutí míhí uídentur, necessaria, tamen fíunt magnífícentius quam
docentur» 26

Las enseñan¿as teóricas de los maestros de retórica antiguos no son
muy minuciosas, precisamente por esta razón que da el gran orador ro-
mano de que es más fácil componer con magnificenciaun periodocon la
longitud de los miembros formados por el número de silabas adecuado
que explicar como se deba hacer Todos estos temas del ornato del perio-
do se aprendían con los ejercicios escolares mejor que con las enseñanzas
teóricas Unas veces hay que hacer una pausa más larga, otras más breve
o más frecuente conforme al gusto y jucício del oído, no en razón de una
fría aritmética de cálculo de sílabas «Non numquamuel potius saepeac-
cídít, ut aut cítius ínsístendumsít aut longiusprocedendum,ne breuitas
defraudasse aurís uídeatur neue longítudo obtudísse» 27 una
de las cualidadesquedistingueal oradordel queno sabepronunciarun
discurso es que éste hace las pausasen función de su respiración,mien-
tras el oradorlas hacecon arte «Nequeest ex multís resuna,quaema-
gis oratoremab ínperítodícendíígnaroquedístínguat,quamquod file ru-
dís incondíte fundít quantum potestet íd, quod dícít, spírítu non artede-
termínat, ni-ator autem sic ínlígat sententíamnerbís,ut caronumeroqun-
daroconplectaturet adstníctoet soluto Nam cum uínxít forma et modís,
relaxat et líberat inmutatione ordínís, ut uerba quae adlígata sínt quasí

24 Dc (íguríus sentenííaí-un,ete/ocríííoríis(cap 18), Halm, RLM, pp 27

~» flóm~ov ‘ANvaiot zuro 2roXqíov~ xcirn ootpíav tv&i~orr~oi 8 Taínbíen Luciano cn
su Dialogo dc lo,, mac-ríos (10, ¡0) ponea Hermesordenandoa un rhetor que antesdesubir
a la barcadeCarontedejetodassus antítesis,pansosisy períodos

26 Oí-, 43, 147 Segunlo cita SanGregoriode Nísa, Fumonioen su segundoescrito,per-
dido, contraSanBasilio omite el articulo ray delantede avdgóunovenel segundomiem-
bro, paraque tengael mismo numerodesilabasqueel primero VeaseE Norden,Dic Mí-

tíke Kunstprosa von, VI ,Jahrhunderi y Chí- bis in dic ¿cii «leí- Renoíssoncc,II, Leipzig,
i923-SIíítigart, 1958,p 561, u 1

27 Oí- 66 221
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certa alíqua lege uersus neque ita soluta, ut uagentur» 2~ A D Leeman
anota «Hace unos años un gran latinista escribía “Esta pasión singular
del romano, hombre práctico y sagaz, por la fascinación del efecto retó-
rico es realmente uno de los fenómenospsicológicosmásinteresantesde
la civilización antigua”» 29

Sí los manuales antiguos no nos han transmitido las observaciones con
que solían orientar los ¡-hetoresa los alumnos en la correcciónde los ejer-
cicios escolares,sí noshanconservadounaseriede reglasgeneralesacer-
cade la oportunidadde los miembrosen funciónde sulongitud, hastael
extremodeparecerridículasa lospropios contemporáneosAsí, porejem-
pío, Hermógenes de Tarso (a 160-225)hablade unaseriede detallesres-
pecto de los miembros,ritmo, figuras, etc , y dice que esperaque otros
se rían de él, pero él piensatenerquehacerlo mismo respectode ellos,
porque acerca de los mismos detalles siguen otra opinión 30 El tratado
SobreEl Estilo, falsamenteatribuido a Demetrio Faléreo,hacetoda una
seriederecomendacionesdecaráctergeneraly muydetalladasAsí, lapri-
meranormaque rige la oportunidadde los miembroslargoses la medi-
da y la proporción Dice «No convienehacerlos miembrosmuy grandes,
para que la composícion no resulte falta de medida o sea difícil de se-
guir Sería ridículo que la medida fuera desmedida y que la medida em-
pezara a olvidársenos cuando termina Los miembros largos no convie-
nen a la prosa,porquecarecende medida»3í

Atendiendo a la casuística, el mismo tratado refiere cuándo son apro-
piados los miembros largos y cuandolos cortos La ocasiónde emplear
un miembro largo es, por ejemplo, el estilo elevado, en el cual la grande-
za del miembro es la adecuada a la importancia del contenido La súpli-
ca y la lamentaciónson largas Los ancianossontambién muy hablado-
res y por ello suspalabrasdebenformar miembros largos En estos dos
últimos casosla razón de expresívídadradícaen que la prolijidad en el
hablar es señal de pereza y falta de vigor 32 Quintílíanorecomiendaen
la historiografía los miembros largosy los períodoscortos «Ac míhí uí-
detur tota narratio constare longioríbus membrís, breuíoríbus peno-
dís» y censuraa Senecapor escribircon frasestan cortas que quitan
importancia al contenido ~

Segun el mismo tratado SobreEl Estilo, los miembroscortossonade-
cuadosen las sentenciasy pensamientosprofundos,porquees más sabio

25 Or,iiI,44,pp l75s
29 Oraííonís ratio The siylístic theoríesand pracííce of tIte ronzan oraíors lzísúorians aná

plzílosoplíers,Amsterdam, 1963,p 380
>o 11s91 E6écov,1, 1, p 225, 15 ss Cf Martín, Ant,ke Rheiorík,Munchen, 1974, p 244

32 7
ScsI Or, IX, 14, 134

~ ib X, 1,130
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reducirun pensamientograndeapocoespacio,a la maneracomolasfuer-
zasde los árbolesenterosestancontenidasen las semillas35 La breve-
dadresulta terrible, puescuandosedice algo con profusión de palabras
no se da la impresión de hacer una reprimenda, sino una narración y más
bien es lenguajede un actorquede quien infunde miedo La pasiony ve-
hemenciadel pensamientosediluyen sí sealargan Hermógenesobservó
que la brevedaden los miembrosesseñalde aéíÁvov Una orden esconci-
sa y breve, por esto todo amo habla en monosílabos a su esclavo 1am-
bien la diatriba prefiere los miembroscortos36 Un miembro corto está
tambíen en su lugar cuando se habla de temas sin importancia ~ Los
commata y los miembroscortosdanvivezaa la expresión~ Eduard Nor-
den ~ recuerdaqueera característicodel estilo de Gorgíasdividir el pe-
ríodo en miembrospequeñoso cominata Quienpronunciabatalesperío-
dos se veía obligado a pararsecontinuamenteEl ¡-hetor Apsínes40 esti-

maba que el período commátíco estimulaba los efectos
El Sermocommaíícus4í es otro ornato del estilo, como dice Cíceron

«Nam quídam ornatus orationís,quí ex síngulís uerbísest, alius quí ex
contínuatís constat» 42 En tal caso los miembrossuelenllamarsetam-
bién artículí, comoen la Rhetorzcaad Herenníum «Artículus dícítur cum
síngulauerba interuallis dístínguunturcaesaoratione, hoc modo Acri-
monia,uoce,uoltu [aduersaríos] perterruistí»~ Este recursoornamental
permite impresionar más profundamente el ánimo de los oyentes «Cum
autem est in demonstratione, uoce paululum attenuata crebrís ínterua-
lbs et díuísíoníbus oportet tutU ut in ípsa pronuntíatione eas res, quas de-
monstrabimus, inserere atque insecare uídeamur in anímís
audítorum»

Sí bien la longitud de los miembros obedece al géneroliterario y está
en función de la expresívídad del contenido, los miembros largos y bre-
ves no ocupan indistintamente un lugar cualquiera en el periodo Lo ad-
vierte el propio orador romano cuando escribe «Quodsícontínuatiouer-
borum haec solutamulto est aptioratqueíucundíor,sí estartículísmcm-
brisque distrncta,quamsí continuataac producta,membrailla modífí-
cata essedebebunt,quaesí in extremobreuíorasunt, infríngítur ille qua-
sí uerborum ambítus, sic ením has orationís conuersiones Graeci nomí-

35 9
~« E Norden,op cíI,1,pp 129s
“ 6
~> 3 Martín, Antikc Rhetonk,p 342 VeasetambíenE! Esiíio, 7
~» E Norden,DicAn¡íkeKun~íprosa,1, pp 129s
40 Téxvr¡ QY¡IOQIXi3, 12

~ Sobreeí SermocomnzaticusveaseA Ouacquarellí,Daglí intuí al «‘Sermo Commatí-
cus»,Han, i957, 35 p

42 Or, III, 37, 149
‘“ IV, 26
‘~ Ib, III, 24, 14
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nant» ‘~ Esta misma norma de que el último miembro debe ser mas lar-
go que los demás se halla también en Hermógenes 46, quien estima que
este ornato ayuda a conseguir la belleza y que la fuerza del orador se de-
bílíta haciendo la apódosis del período más larga que la prótasis, con
cuya última afirmación contravendría a la enseñanza del tratado Sobre
El Estilo, donde leemos «En los períodos compuestos conviene que el
miembro último sea mayor como comprendiendoy abrazandolo demás
El periodo será magnifico y solemne sí termina con un miembro solem-
ne y grande, de lo contrario sera cortado y cojo>’ ‘~ Fríederích Blass se-
ñala como propiedad particular del estilo de Isócrates el alargamiento de
un miembro más comúnmenteel último ~ Estealargamientodel último
miembro, en la antítesis, tiene por objeto dar al periodo un final
aparatoso ‘~

c) Lasfiguras de la isocoltay la parísosís

La longitud de los miembros guarda también relación con los otros
miembros del periodo para constituir la figura de la simetría EscribeCi-
cerón «Ouare aut paríadebentesseposteriorasuperioríbus,et extrema
prímísaut quod etíamest meliuset íucundíuslongiora» ~ El ornatode
la isocolía fue objeto de la atenciónde los antiguos,como se comprueba
por los consejos pormenorizados que daban en sus enseñanzas y por las
alusiones que leemos en los comentarios Anaxímenes (s IV-V a J C ), que
no conocía el termino Loó>coXov, usa ,ragLowotq ~, la cual, dice, tiene lu-
gar ¿mv &ío LoaXéy~tat x&Xa 52 Advierte que no es menester que la igual-
dad sea exacta, pudíendose equipararmuchospequeñoscon pocosgran-
des En el anónimo Hce¿ ‘Pijro~tc~g leemos esta frase >cáXotq ir

3trQtXOJtUtg7190q Úfli~Xaq ou~q1érdnot;~ Cicerónhablade la belleza y gra-
cia de la simetría y responsioentre los miembros «Habet ínterdum uím,
leporem alias illa, quae paríbusparíareferunturaut quaesunt ínter se
símílía» ~ Quintílíano~ observa que la figura del homeóptoton es la me-
jor lograda cuando coinciden entre si en el sonido los comienzos y finales
a base de palabras similares que terminan iguales y, además,los míem-

46 ns9L t6etov, 1, 12 Cf L Spengel,op cii, pp 23s

~‘ 18
~« AttíscheBeredsamkeítVon Gorgíasbis za Lyzías,Leipzig, 1887, Pp 101-167

‘~» Polhe,m,op cít, 153
~ Oí-, III, 48, 186
»~ K Polheím,LateíníscheReí,nprosa,Berlín, i925,p 151
52 Te~v1 Úi]XOQtXl, 27, 143, 5b Cf L Spengel,op cii, pp 63

“ ‘Avovv~io~ (Ko9voitrou) Ttxvi ~~ro~txii L Spengel,op cii, 1, p 2l0

~ Inst Or, iX, 3,80
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bros son isocolos Para ilustrar esta enseñanza, aduce como ejemplo el
principio del discurso de Cicerón Pro Caecína «Sí quantum in agro locis-
que desertísaudaciapotest,¡ tantum in foro atque iudiciís inpudentía ua-
leret» Comenta el maestrocalagurritanoque se trata, ademásdel ho-
meóptoton, de la figura de la isocolía WbxoXoq est et ó~totóa~otov habet
El tratado SobreEl Estilo ejemplífíca la misma figura con unos miem-
bros isócolos de Tucídides y comentaque talesmiembrosson adecua-
dos en un estilo magnifico, pero, en cambio,no debenemplearseen ex-
presionesterribleso apasionadasni en las descripcionesde costumbres,
precisamentepor la afectaciónque entrañan,contraria a la espontanei-
dadpropia de semejantescircunstancias37

Segúnel Auctorad Herenníum,no es necesarioque el numerode síla-
bascoincídaexactamenteparaque los miembrosseanisócolos,bastacon
que el oído los percíbacomo tales «In hoc generesaepefíen potest,ut
non plane par numerussít syllabarumet tamenesseuídeatur,sí unaaut
etíam altera syllabaest alterumbreuíus,aut sí cum in alteropluressunt,
in altero longior aut longiores,plenior aut pleniores syllabaeerunt, ut
longítudo aut plenítudo harum multítudínem alterius adsequaturet
ex-aequet»58Estasfrasesaclaranel sentidode! parrafoprecedentede la
obra «Compar appellatur, quod habet in se membra orationís,quaecons-
tent ex pan fere numero syllabarum Hoc non denumeratione nostrafíet
—namíd quídem pueríle est— sed tantum adteretususet exercítatiola-
cultatís, ut anímí quodamsensupar membrum superiorí referre possí-
mus, hoc modo in proelio mortem parens obpetebat [12 sil ] ¡ —domí fi-
lius nuptíasconparabat[12 sil ]—, haec omnía grauíscasusadmínístra-
bant [13 sil] ítem Ahí fortuna dedít felicitatem [j3 sil]! huíc indus-
tria uírtutem conparauít [13 sil]» ~> Los ejemplos aducidos por el Auc-
tor ad ¡‘Jerenníummas bien confirman el rigor en la identidad numeríca
de las sílabas,puesen el primer ejemplosolo el tercermiembro tieneuna
sílaba más que los dos anteriores Las palabras pueríleest atestiguanla
enseñanza y procedimiento de quienes contaban las silabas como Isócra-
tes Los testimoniosdelos antiguosdemuestransobradamentecuántaim-
portanciasedabaen la escuelaa estafigura colométríca

Esteornato fue olvidado largo tiempopor los filólogos Sin embargo,
desde hace algo más de un siglo se le viene prestandouna cierta aten-
ción T I-Ieícks en 1873 escribe,aunqueinsuficiente,Veterumdícendíma-
gísírorumde ambiíu, niembrís,incisíspraecepisa60 E Norden~‘ aludio re-

56 1,5,2

~‘ 25 CI L Radermarcher,DemetrííPIto/eraquí ¿¡«citardc ElocutioneLíbellus,Stuttgart,
1967, p 9

~« IV, 28
~« IV, 27
«~ Sobretodo K zander,EurhythtníoDc,nosthcnív,Leipzig, 1910, 1-1 Bornecque,Quid

dc síructuro rheíorícopracceperínígronizatící otquerhcíore~ lotíní, París, 1898,A Ouacqua-
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petídasvecesa esteornato propio del asíanísmo «Las frasesse corres-
ponden por el mismo número de silabasexacto o casi exactoo con un
ritmo igual o parecido» Comentandoel final del proemio del Pro Sexto
RoscioAmerínoobserva que los miembros son paralelos entresí por su
longitud En 11, 32 los dos primeros miembros tienen quince sílabasy
los dos siguientes once «Patrem meumcum proscríptus non esset íugu-
lastís/ occísum in proscriptorum numerum rettulistis, ¡ me domo mea
per eum expulístís 1 patrímoníum meumpossídetís a Brum 62 afirma que
la primera ley y la más sencilla que late en la composítiode los monu-
mentosantiguoses suparalelismoestricto,sucorrespondenciacontinua
de los diversosmiembrosen cuantoa su longitud L Laurand63 escribe
«Un des moyensles plus puíssantsqu’aíent trouves les ancíensest lem-
ploí des trois figures de langageque Cícéron ne séparapresquejamais
lune de l’autre dans sa théorie, et quil a souvent aussí uníes dans la pra-
tique les groupesde motssymmétríques,lesantithéses,les assonances

Karl Polheím señalaque «enla prosadeartelos griegosconsideraban
el elemento musical en dos sentidos el del compasy el del sonido
El compas aparece regulado por la formación de miembros que tienen
una longitud igual o casi igual La repetícion de sonido dispone de toda
clase de figuras La igualdad de compás se designa con los términos pár-
ison e isócolon»,que en latín son pary compar Un poco mas adelante es-
cribe «Laspartesde frasey frasesantitéticaso paralelasque debenco-
rresponderse entre sí presentantambíenla misma longitud, de dondese
desprende fácilmente que la antiguedad hermana estos tres factores im-
portantísimos de su prosa de arte, que, por lo demas, no estarían unidos
por ningún punto común necesario Así une siempre la antítesiscon la iso-
colía y la iguald >«l de sonido» 64

E Schuster 65 alude a que San Agustín conoceel ornatode la isocolía
y lo practica de manera que la longitud de los miembros da una media
de hasta doce sílabas,no faltando la relacion 6+9 y en el estilo festivo
hay isocolías de miembros que alcanzanincluso las veinte silabas Un
ejemplo manifiesto de cómo San Agustín entendía el periodo según las en-
señanzas expuestas, es el comentario a la Epístola a los Corintios 66

Toda esta doctrina expuesta de una manera generíca en los manuales

rellí La retorica antíca al bívía, Roma, 1956, ThomasN Habínek, TIte to!onzeiry of Latín
Prosa, Uníversíiyof California Press(ClassícalStudíesvol 25), 1985, 232 Pp

~ Dic AniíkeKun~tprosa,1, PP 6, 159, 171 s, 226, 295, 307, y AgnostosTIteos, PP 155,

274, 358, 364, 384, n 1
62 Uher den Parallelísnius ni der composítionaltgríechíschcrKuíístwcrke,RItM, 5, 1847,

PP 232 ss
~» Etudessur le síyle desdíscoursdeCiceron Avec una esquíssedc Ihístoire du «Cur-

sus»,París,1907, PP 116
64 LateírííschcReímprosa, Berlín, 1925-63,p 134
6S ZuzPredígstíldeslii Augustínus,WSi, 52, 1934, p
66 De Doctrina Chí-istíana, iv, 7,11 (cch,xxxxí’, p 123, 1-22)



52 AngelAnglada

de retórica de la Antiguedadera aprendidasobretodo con la prácticade
los ejerciciosescolaresPorserun escritormuynuestrocomohíspanorro-
mano y especialmenteestudiadopor el autor de estaslineas,seha esco-
gido Pacíano de Barcelona El texto de sus obras tiene un interésmuypar-
ticular parael estudiode la estilísticalatinaen la antiguedadtardía,por-
que el Regínensís331 conservala puntuacionoriginal del propio Pacía-
no 67 Esta puntuacionnospermiteconocerlas pausasquedeterminanel
final de cada uno de los miembros A la luz, pues, del Regínensís331 po-
demos conocer el grado excelente con que Pacíano asímílólas enseñan-
zasescolaresDesusescritospodemosdecirlo queH Goelzer68 y U Ha-
gendahí69 afirmaron, respectivamente,de Avíto de Viena y de Rurício
«Analizar sus recursosestilísticosserá,en suma,reconstruirla enseñan-
za que dabanlos rhetoresde la decadencia» Pacíanoconoce la doctrina
de Quintílíano relativa al período como corpushumano y más aún como
una uirgo intemerata,cuya casta belleza resplandece en la armonía de la
longitud de los miembros del periodo, es decir, en la concínnítasde las
pausasdebidamenteobservadaspor un buen lector, concínnítasque una
mala lecturao un lector ignorantey sin preparaciondestruiríacomouna
fiera dílacera el cuerpo de una doncella casta y hermosa70

Pacíano sabe abrazar el periodo alargandoel último miembro Recu-
rre a la figura decrecienteunasveces para insistir en el contenidodel
miembro último, otras veces este es el más largo de una serie creciente
También sabe armonizar el conjunto del periodo con la responsiode
miembros isócolos y párísos En ocasionesdeja libre por su longitud un
miembro que más bien suele ser el segundo Usa los miembros largos en
razón de la parte del discurso y del contenido Los miembroscortosy los
commataresponden al contenido enérgico y a la concísion Todoello con-
forme a las enseñanzasde los rhetoresya indicadasy recibidasen la es-
cuela de la antiguedadtardía

La figura de la isocolíay la compositiosimétrica de los miembros del
periodo se extienden a lo largo de toda la obra de Pacíano y presentan
toda clase de variedad, que seriaprolijo reproduciren estasbrevespagi-
nas Se ha hecho,pues,una selección del De Paenítentíbusatendiendo
principalmente al miembro último, al miembro segundoy al uso de los
miembroscortos y commata,por ser los quepresentanun mayor interes
Ejemplos

»~ Angel Anglada,La puntuación del manuscrito ‘Regínensís331’ enel texto de ¡‘aciano

deBarcelona,,en VeteraChr,stíanorum,12, 1875, Pp 269-316
»« Le latín deSairil Avít, Paris, 1909, p 692
~ La correspondancc deRurícius, Goteborg,1952, p 90
70 Angel Anglada,La expresiónintemerata«leí uírgo comometáforadelperiodogramatical

en ¡‘aciano de Barcelona (Ep 1,3, 1), enEnterita, 48, 1980, PP 271-294
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1 El miembroúltimo

He aquí un tetrácolon en que se advierte la isocolía de los tres prime-
ros miembros frente al último más largo

Consíderatenuncfratres
quod in fine promísímus
Quía fructushaecopera
uel contraquis exitusconsequatur

8
8
7

11(5(1, 3,298 s>~~

Ocurre lo propio en el siguiente trícolon

Benequod mediocres sumus
Ceterumn et iBa facereimnus
quod quosdamet quasdanínon pudetlautiores

9
lo
13 (5<, 3, 259 a)

Enel largo periodo siguiente de once miembros, lleno de serenidad y mo-
deración, vemos como ej último miembro de la primera parte es más lar-
go que los demás y a su vez igual al último de la segunda parte

Praeiereanullus exístíníel
hunc ípsum de paenítentíaeinstítutione serníonem
solís íantummodo paenitentíbusordínatuní
Ne propíer hoc quisquis extrahuncgraduinposítusest
ea quaecumque dícentur uelut in Míos destínata fas-

tídíat
Cum in hanequasífíbulam
totius ecclesíaedisciplinanotetur
Quandoet cathecumínísne m hoc transeant
et fídelíbusne in boc redeant prouidenduní sít
Ipsísueropaenítentíbus
ut celeríter ad fructuní hutus operís perueníant la-

boranduní

lo
18
15
14

22
8

14
14
15

9

21(11,2,32-40)

En otros períodos el último miembro duplíca o tríplíca la longitud del
anterior o anteriores

quem borrebant hoívnínes
deus recípíebat
ípsalIla níalaetractationíscalamítatefelícein

Ocomo este otro

Et tamenille
non ut alíquid ex easumneret
sed ut declínantem ¿íd lapsum uítulí contíneretac-

cesserat

7
7

19 (IX, 6, 245247)

5

11

20 (VI, 3, 151-153)

Se encuentra igualmente la figura decreciente

Ista sunt capítalía fratres
ista mortalia

lo
6 (IV, 4,100)

71 las referenciasremitena ]a edicióndel Líber «lePaenuieniíbus,publicadopor el autor

deestaslineasen la Universidad deValencia en 1982
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La brevedad del ultimo miembro se debe a la simetría con otro anterior

Prudentesaegrí
medícosnon uerentur
ríe mn occultis quídemcorporumpartíbus
ctianí secaturos
etianí perusturos

5
7

13
7
7 (VIII, 3,199-201)

Otrasvecesel último resultamás brevesólo paranuestraapariencia,
por cuantola pausaque le precedees tan brevequese reducea unasub-
dístínctíomuy ligera, lo quealargael miembro final Ello ocurretambién
más tardeen la prosarimada, como observaPolheím 72

Ecccsectio quamspopondi’
quí potuerít tolerare

1sanabítur
9

9-13 (15<, 6, 247)

O bien

Tenerepraetcreapauperum manus
uíduasobsecrare
presbytcrísaduoluí
exoratrícem ecclesíamdeprec-ari
omnía prius temptare1quaní percas

12
7
7

13
8-12(5<, 6, 284-286)

En estos dos últimos ejemplos, y en otros, se advierte que la subdís-
tínctío iguala la parteprimera del miembro último con algunodel perio-
do Ademas, se halla precisamenteen la llamada cesurade la cláusula
-diré sanúbitúr 2y, -táréquampértús l~(~) ~ Es expresivala brevedaddel
ultimo miembro en esteperiodo

Nullum corpus?
rnembrorumsuoruníuexatíonelaetatur
Immo paríterdotetí
et ad remedíum conlaborat
in uno el altero?
eccíesiaest’
eccíesiaucro1
chrisíus’

4
14
7

lo
7
4
6
2 (VIII, 5,212-214)

Considerandola pausade ucro como subdístínctíomuy ligera,tendríamos
un miembro de ochosilabasparalelo con los anterioresde siete

72 A estaspausasdebereferírseQuintilíano cuandoescribe «Suntalíquandoci sineres-

píratíoneínoraequaedamelíam In periodis” (Inst Or, IX, 4, 68)
“ Estossignoscorrespondenal procedimientoadoptadodesde1904,paraindicar la for-

rna de la clansula2y=—ÁP~~ y l~3 (~) —qp~. Vease‘rh Zíelínskí,Da,, C’lauselgeseíz
in CícerosReden,en ¡‘It ilologus Supplementband,IX 1904, Pp 602-607,y del mismo, Der
corístructívcRItythníusín Cíccroí Reden,en¡‘hílologus Supp)ementband,Xlii, 1914,PP 3-16
El parentesísindica quesetrata deun monosílabo,precísionintroducidapor A von Prím-
mor, CíceroNurnerosus,Viena, i968 Pp 153-158
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2 El miembrosegundo

SegúnE Schuster~‘tSan Agustín conoceuna simetría en la que un
miembro, y por cierto el segundo,suelealargarse Lo advierte también
Polheímn ~ en la prosa latina rimada tardía «Más comúnmente el segun-
do miembro es más largo» en el paralelismo Este ornato no es menos co-
nocído de Pacíano

Euígílapeccator
time in uísceríbustuis praesensíudícíum1
sí quid tale fecístí

7
15

7 (VII, 4, 178 s)

El miembro interhíiedio, que es el segundo,tiene una longitud doble de
los otros dos

O bien

Nunc ad eossermo sít
quí bene ae sapíenteruulnera suapaenííentíaenomine

confítentes
necquid supaenítentía
necquaeuulnerummedicinanouerunt

7

25
8

Otrasvecesel segundoesmáscorto,permitiendounasimetríade losotros
miembros

Bene tu peccatorintellige~
spectarisa domino?
potesillurrí placaresí uelísl[

lo
7

10 (VI, 4, 163 s)

A vecesel miembro que no guardarelación por su longitud con los de-
mas no es el segundo,sinootro del período

Nosuero9
quid tale1
quid símíle
Non díco illa quae congregamusad euníulum
Cauponando
mercando
rapíendo
Ponslucra
intus libídinesaucupando
Níhíl agendosímplícíter
níhíl pauperíbuslargíendo
níhíl fratníbusrenííttendo

En el siguienteperiodo el miembro más largo es
cierto esdoble del terceroen longitud

3
3
4

14

3
4

4
4

lo
910

9(5<, 5, 273-277)

el primero, que por

“‘ Op cít,pp 127s
~ Op c,t,p 34

76 En esteperiodoel miembromaslargo,el segundo,mide una longitud igual, practí-
caníente,a la sumatIc los otros tres miembros
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Scíoquosdamex fratríbusct sororíbusuesirís 15
cilicio pectus inuoluere 10
cínerí incubare 7
iciunía sera meditan 10
a non taitafotassepeccarunt II (XI, 1, 287-289)

En el pasajesolemnecon que empiezael De Paenítentibusencontra-
mosunaisocolíacreciente Así los dosprimerosmiembrosmiden sietesí-
labas cada uno El tercero, cuarto y quinto cuentan respectivamente
quince, catorcey catorce,mientrasel sexto y séptimoalcanzandieciséis
y diecisietesilabas,respectivamenteResulta,pues,unaconcínnítasen la
longitud de los miembrospor la cual los dosprimerosmiden cadauno la
mitad de los miembrosde en medio, los cualesforman entresí una iso-
colía y secorrespondencon otros formandouna parísosísEl ultimo ob-
serva la norma de ser más largo como abrazandoel resto del período

Etsí alíquotíens 7
tuinultuose lícet 7
de paenítentíum curationenoii tacuí 15
merísiortamendoínínícaesollícítudínís 14
quae propter unius ouículae detrímentum 14
ceruicíbusetíaní suiset utuerís non pepercít 17
integratogregí referenspeccatricemdelícatam 17
Conaborut puterotantaeuírtutísexemplumetíamsil-

lo condere 23
ac domínící laboris índustríaminediocritatequa d’g-

num est seruusimítabor 28

3 Miembroscortosy commata

Sí PacíanoconocióJasolemnidadde los miembros largosy los largos
períodos,suarteno fue menosperfectaen el usoapropiadode los miem-
bros cortosy commata Porejemplo,despuésde referírsecon suavidada
quienescometenfaltas menosgraves,fustíga energícamentea los quese
olvidan de suspecadosen el tiempode penítencía

Henequod mediocressumus 9
Ceteruinet illa faceremus 10
quod quosdam et quasdamnon pudet lautiores 13
marmoríbustegí 6
auro opprímí 5
serícofluere 6
coceorubeseere 6(X. 3, 259-261)

O bien

Sic agite 4
sic credite 4
quandouíuetis~ 5(5<, 3, 266)

Mientras, ironícamente,la buenaconductaestáexpresadacon miembros
cortos, la conducta mala está expresada con commata
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Ecce alíquemuídeo?
alíquando frugí
a]íquandopauperculíim
alíquandouílí tunícasordulentum
Nunc bene cultus’
et locuples
et decorusest’
Quasírnputetdeo?
quodillí seruirenon potuit1et moríentemanímam?
recreetet ucluptatemembrorum

8
6
8
13
5
4
4
7
lo
8
11(5<, 2,255-259)

Mucho más enérgicos son los commatacon que el médico increpa al
enfermo que no quiere curarse

Quod tale est
ac sí dícat alíquis
Ecce egoaeger
ecceegouulneratussum
sed nolocuran
«stomachum»
Hoc erat

CONCLUSION

La puntuacióndel Regínensis331 nos demuestracuánbien conocíay
practicabaPacíanola doctrina retorícade las figuras de la longitud de

(IX, 1,221-223)

los miembroscomo ornatodel periodo


