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Retirado en la paz destos desiertos.
con pocos, pero doctos libros juntos.
vivo en conversación con los difuntos

escucho con mis ojos a los muertos.
Si no siempre entendidos, siempre abiertos.
o enmiendan, o fecundan mis assuntos
1 en mIlsicos callados contrapuntos
al sueño de la vida hablan despiertos.
Las grandes almas que la muerte ausenta.
(le nju rias de los años vengadora
libra, o gran don loseph. docta la imprenta.
En fuga irrevocable huie la horw
pero aquella el mejor cálculo quenta
que en la lección i estudios nos mejora

¡ El texto transcripto es un texto hibrido: de las dos redacciones que se conservan de él.
he escogido la que publica González de Salas en el Parnaso Español (Madrid. 1648), por
representar la última voluntad del autor, pero he introducido algunas modificaciones que
explico:

a, he resuelto las abreviaturas sin advertirlo.
b. uso las mayúsculas con criterio actual.
c. he enmendado la palabra final en eí verso décimo primero, sustituyendo «Empren-

la» de Parnaso por imprentadel manuscrito autógrafo, por esta razón y porque me parece
exigirlo la métrica.

d. be introducido algunas modificaciones en la puntuación:
1. conservo sin duda la puntuación que coincide en ambos textos.
2, en general he mantenido la puntuación de González de Salas, a no ser en los
siguientes casos:

—coma suprimida al final de los versos 31’. 10.0 y 13?, y punto y coma del 6.0,

—comas suprimidas en interior de los versos 9, 1<) y 14, después de «almas».
«injurias>’ y «lección» por no estar en cl autógrafo y por no exigirlo la sintaxis.

D¡CENDA. Cuadernos deFilologíaHispánica, n,~7- 105-116. Edit. Univ. Complut. Madrid, 1987
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TEXTO

Fuentestextuales

Hasta hacepocosañosla única fuenteconocidapara la fijación del
texto deestesonetoerael Parnawespañoleditadopor PedroCoello en Ma-
drid en 1648.El humanistaJosefGonzálezde Salas,amigodeQuevedo.se
ocupóde prepararlos textosparala impresión2, Los editoresmodernos
considerana estaversióncomo la que representala última voluntad del
autor,puesse creequeQuevedoretocósu poesíapocoantesde morir, con
el fin de preparartina edición definitiva.

En 1932Luis AstranaMarín publicó porprimeravez la lecciónprimiti-
va t quese conservaen un manuscritoautógrafo,hechoen las guardasde
un libro, hoy custodiadoen la British Library Ñ Se trata de un borrador
autógrafode incalculable valor parapoder observarel arte creativode
Quevedo.

JoséManuelBlecuaeditó por primeravez la tercerafuentede estetex-
to: el manuscrito4.312de la BibliotecaNacionalde Madrid ~. La lectura
pertenecea La familia deParnaso.La versiónimpresamásdifundida es la
del Parnaso.

Título

Comocadaunade las tres fuentesantiguaspresentadistintos títulos,
vale la penahacerunaenumeraciónde ellos:

El manuscritoautógrafotiene dos títulos, escritosen letra de diferente
tamañouno y otro. En la partesuperiorde la hoja, al centro,en el lugar
dondesueleir el título, se lee: contrapuntos;en la mismatinta queel texto,
sólo que en letra de cuernomáspequeño.Unos milímetrosmás abajo,
entreel anteriory el primer verso,y cinco espaciosde letra metido en el

2 E. deQUEVEDO. Parnasoespañol,monteendoscumbrésdividido, con lasnueveMusas(Ma-
drid, 1648).Este sonetoestáenel folio 115. Sobrela labordeGonzálezdeSalasenla edición
deel Parnaso,verla «Introducción»de JoséManuelBlecuaa su edicióndelaObrapoéticade
Quevedo(Madrid: Castalia,1969). JamesO. Crosby publicó el contratoparala publicación
del Parnasoen «Doscontratodesconocidosparala publicacióndetresobrasdeQuevedo»
en: En tomo a la poesíadeQuevedo(Madrid:Castalia.1967).

E. de QUEVEDO. Obras completas>Obras en verso (Madrid: Aguilar, 1932).
British Library, Mss. Add. U. 108. AstranaMarín, en 1932 publicó estepoemacon

otros sietequeseconservanen dicho manuscritolondinense.JamesO. Crosbylogró locali-
zarlo trasmúltiples esfuerzos,y publicó la ediciónpaleográticadelos ochopoemasen«La
creaciónpoéticaenochopoemasautógrafos»en el libro citadoen la nota2. Este sonetoestá
en el rectode la contraguardafinal.

E deQtrnveuo,Obrapoética, Edición de J. M. l3lecua(Madrid: Castalia,1969), V01. 1,
Pp. 253-54.Blecuatranscribeel texto de P. y el de la edición citadade Crosby.
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margenizquierdo,aparece,en letraun poco mayorqueel anteriorcomer-
zio de difuntos.Difícil es decidir cuál habrásido laprimeraintencióndel
autory cuál la última. Por la posiciónhabríaquepensarque la primera
fue «Contrapuntos»,peroporel tamañodela letra se suponeque«Comer-
zio de difunius».Crosbymismoha leído amboscomo si se trataradeuno
solo 6

El manuscrito4. 312 de la Nacional tiene el siguienteepigrafe: «Ha-
biendoenviudadoy retirádosede la comunicaciónescribióestesoneto».
Como se sabesu mujer murió en 1642 ~.

El epígrafedela edicióndel Parnas>oes:«Algunosañosantesde supri-
sión última, me embióeste excelentesonetodesdelaTorre».Tanto Astra-
na como Blecuale handadoel titulo Desdela Torre.

Fecha

Hay quepensaren dosfechas.La de la primeraversión,la del manus-
crito londinense,segúnCrosbyseria1637,cosano bien aclarada.Parala
segundacabendos posibilidades:la versiónde Gonzálezde Salassería
anterior a 1639, fechade su última prisión,pero la del manuscritode la
Nacional, nos lleva a 1642, fechade la muertede su mujerAstranapro-
ponía 1636 y Blecuaacepta,aunquecon dudas,la propuestapor Crosby
de 1637.

ANÁLISIS

¿Desdequémétodoo desdequédisciplinahacerel análisisdeestetex-
to’? Voy a seguirun métodoqueen cierto modoentroncaconla estilística,
aunque,comoveremosno se quedaen ella. Precisamentedesdeel punto
devistaestilísticocabenvariasconsideraciones:la de los significantesy la
de los significados,son las fundamentales.a las quecabráañadirotras
perspectivas.

Significadoy significantede la obraliteraria

Comomuy bien señalóJackobson,el sigr4/icantede la obraconnotati-
va, la obra literaria,es todala lengua,de maneraqueel análisisdel plano
del significantede la obra literaria incluye, tanto el significante como el
significadolingoísúicos.

6 En la citadaedición,Crosby transcribeel siguientetitulo, comosi fuera unosolo: co-

merzio de difuntos contrapuntos.
Los documentosdelsepeliodela quefue pormuy pocotiempo mujerdeQuevedofue-

ron publicadosporCañizo,por Menéndezy Pelayo,1. 563 y por Astrana.1, 993.



108 Luisa LópezGrigera

Significantede la obraliteraria

Materia de los significantes:Fonética.

Vocales.

Ante todovoy a presentarel espectrovocálicodel sonetoenel ordenen

‘que éstasse producenen el texto,versoporverso:

e la O-e a a e-eo Cje O

o o o e o o o i O u O
¿ o-eoeajoooiu O

je u o o i o o a o weo
ío je e-ee ¿ eje e-aje o
o-Cje aOCu alauo

je u ¡ o a a o o a u o
aweoeai a-aaejeo
aa e a a e a WC e-ae a
e i u ja eo a O ea o a
ia-oa ooeo aa-le a
e it a-’ e O a eu ea o a
eo-a e a-eeo a u o Wc a
e-ea ejo je u jo o eo a. (B)

De su cómputoresulta:

Vocal Tónicas Atonas Dobles Total

a: 8 23 1 32
e: 4 20 2 26

5 7 12
o: 9 34 43
u: 10 1 11

Diptongos Tónicos Atonas Totales

5 4 4
Jo: 2 1 3
ja: 1 1
we: 4 4
al: 2 2

Sinelefas:ae:.1: ao:1: ea:2:oa: 2: oa:1 oc:2; eu:1.

Las vocalessubrayadasson las tónicas,los diptongossetranscribencomoesnonnal,y
el encuentrodevocalesen contactounidaspor un guión.

Emilio AtARcosLLORACH presentóen la Academialiteraria renacentistade 1980 enla
Universidadde Salamanca,unaponenciasobrela fonéticade diez sonetosde Quevedo:
«Expresividadfónicaenla líricadeQuevedo».enAcademialiteraria renacenhs¡a.It Homena-

je a Quevedo(Salamanca:UniversidaddeSalamanca,1982), pp. 245-259.
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No dejade sercuriosoqueenestesonetola vocalquetieneel porcenta-
jemásalto eslao, un total de43, sobrelas 32ay las 26 e. En elespañolnor-
mal las proporcionesde dichas vocaleses diferente: la másfrecuente,a
conun 13.70%,a la quesiguelae con un porcentajede 12.60.mientrasque
la o sólo alcanzaun 10.30%. Es decir,en estepoema,el ordende frecuen-
ciasde las tresvocaleseso,a, e. Se tratade un usono normal,perouno se
preguntasi seráeleccióndel poetay en tal casoa quése debe.Una inter-
pretaciónestilísticalo veríacomoun rasgode expresividaddel poeta:su
carácter,sussentimientos,suvisión delmundo.Trataríade buscarrelacio-
nesconnotativasentrela materiafónica queno respondea la normay la
peculiar personalidaddel autor. Pocosautoreshan tentadotanto a la
estilísticacomoQuevedo,peroprecisamentea pocoshadañadotantoesa
estilísticacomoa donFrancisco,ya que haacabadopor considerarle des-
dobladoen la personalidadlO.

Perola interpretaciónque-haré,seráretórica,esdecir,se tratarádebus-
carel códigopoéticosegúnel cual fue compuestalaobraparaluego,com-
parándolacon él juzgar su logro artísticopero no se intentarádar una
interpretaciónde dichosfenómenoscomo si fueran elementosexpresivos
Inconscientementedepositadosen ella. Precisamentevarios tratadosde
retóricapublicadosenEspañaapartir de 1560y hastalos díasdeQuevedo,
atribuyen determinadossonidos consonánticosa cada uno de los tres
géneroso estilos: sublime,medioy humilde.Juande Guzmán,y Ximénez
Patón.atribuíanlas vocalesa y o al géneroalto, la e al medioy la ¡ y u al
humilde.Pero segúnse desprendedel estudiode Alarcos Llorach sobre
diez sonetosde Quevedo,no es éste el sistema empleadopor Quevedo.
puesporejemploen el sonetosatírico529 la o esla vocalmásusada,ya, e,
e¡tienenla mismapresencia.En cambiopodríamoshallaralgunaluz en
un tratadista«menor»de la segundasofística,Hermógenes‘~ quese pone
demodaen Europahacia 1560 12 y queen Españadebió detenermuypar-

~ Emilio AlarcosLlorach haceen eí artículocitadoun análisis fonéticoriguroso.Meto-
dológicamentecientífico.Perocuandollegala horadelas conclusioneshablade expresivi-
dadfónica», quedice, ~<implicaantetodo unamodificacióndel porcentajehabitualdc los
fonemas»(p. 248). El seha propuesto«mostrar»cómolas distorsionesen el porcentajede
los fonemasutilizadosconstituyenun recursomás,empleadocasisiempreconscientemente
para hacerhincapiéenlos contenidose intensificarexpresivamentelas notaspersonales» (idem)
(el subrayadoes nuestro).

Paralos aspectosgeneralesde la retórica de aquelperiodover GeorgeA. KENNEDy.
GreekRhetoricunderChristian Emperors (Princeton:PrincetonUniversity Press,1983).y so-
bre Hermógenesen particularlas pp. 52-103.

2 Sobreel influjo dela retóricadeHermógenesenel sigloXVI véaseel libro deAnnabel
PMTERSON. Hermógenesa,,d ¡he Renaissance(Prineeton:PrincetonUniversity Press,1970).
Parala difusión indirectadelasideashermogenianas,a travésdeJorgedeTrebizonda.yaen
el siglo XV, véaseel trabajode John MONFASANI, s<The BizantineRhetoricalTradition and
the Rénaissance»enRenaissanceEloquence,Studiesin theTheoryand Practiceof Renaíssance
Rhroric editedby iamesJ. Murphy(Berkeley: Universityof California Press,1983>, Pp. 174-
187.
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ticular influencia indirecta ya desdefines del siglo XV 13 Dentro de las
veinte formasde estiloo IdeasquedistingueHermógenes,vamosa cotejar
la Semnores(en latin dignitaso auctoritas), quepodríamostraduciral espa-
ñol comogravedad.En lo quetoca a la dicción se recomiendanparaesta
forma: «laspalabrasmássonantes,las que abundanen sílabaslargasy
vocalesa y o, queterminen en bilis o eno, y quea yo esténen las sílabas
finalesdelaspalabras»14 En efecto,en el primercuartetoobservamosque
todaslas palabras,exceptopazacabanen o, y queesepredominiodeo se
da particularmenteen los cuartetos.Así resultaque la interpretaciónretó-
rica nospuedeaclararcómola selecciónvocálicaprocededeunaintencio-
nalidadconciente,concientisima,queno puedeserinterpretadacomoun
rasgode expresividaddel yo profundo, sino de unaintencionalidadartís-
tica ~.

Significadosdel significante:

Mo<ologia

Siempreen el plano de la lengua,veamosel plano de la morfología
dentrode la forma del significado.Se exponenen columnaslas tresgran-
desformas lexemáticas:sustantivo,calificativo y verbo.

Sustantivo Adjetivo Verbo

1 paz retirado vivo
desierto pocos escucho
libros doctos
conversación juntos
difuntos
ojos
muertos

2 asuntos entendidos énrniendan
contrapuntos abiertos fecundan
sueño musícos hablan
vida callados

despiertos

‘~ Sobreel influjo de Hermógenesy de otrosautoresgriegosmenoresquese ponende
modaen EuropaamediadosdelXVI hagounasomerareferenciaen mi artículo«An Intro-
duetionto theStudy of Rhetoriein the l6th CenturySpain»,enDispositio.Revistahispánica
de semiótica literaria, 8 (1983), Pp. 1-18. Y otro, próximo a aparecer,ya sobre el tema
panicularde la «retóricabizantina»en la Españadel siglo XVI.

14 De Hermógenescirculóen Europa,apartir de 1571. unatraducciónlatinaque acom-
pañabaal textogriego,peroei humanistavalencianoPedroJuanNúñezincluyó ensutrata-
do de retóricaunatraducciónlatina,con ejemplosdeclásicosromanos.Mis citas,a no ser
queseespecifsqucotra fuentedistinta,procedendela versión deNúñez,Institutionumrheto-
ricarurn libri quinque(Barcelona,1593). «Dictio intexendaestex vocabulismagissonantibus:
qualiasunt quaeabundantsyllabis longis, et vocabulisa et o ul nomina fereverbalia in o,
autin bilLsv desinentia,qucafiunt ex verbisprimaeconiugationis...a etoin extremassyllabas
vocabulorumcadant.s>(p. 319).
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3 almas grandes ausenta
muerte vengadora Libra
injurias docta
años
Josef
imprenta

4 fuga irrevocable huye
hora mejor cuenca
cálculo mejora
lección
estudio

Al considerarla morfología,lo quesaltaa lavistaes el alto númerode
formasnominalesfrentea la escasezdelasverbalesconjugadas.Claro que
en los adjetivosse advierteun grannúmerodederivadosverbales:retirado,
¡untos, entendidos,callados;despiertos.

Observadala superpresenciade lo nominalen estetexto, la interpreta-
ción quese me presentacomo de mayorcoherenciaes la queresultade la
confrontaciónde estehechocon un texto de Hermógenesapropósitodel
estilograve:

«Esgravela palabraqueesnominal,y esnombreo se derivadeverbo,esdecir,
quedeverboseconvierteennombre,y aquéllasqueson participiosy pronom-
bresy similares,en vezde verbos,porquecuantomenossepuedasedebeusar
enla Gravedadde los verbos,comoTucídides»(C. D. p. II) 16,

Semántica

Si pasamosal planode la materiadel significado,debemosconsiderar
no sólo lasdenotaciones,sino lasconnotacionesquegranpartedeeseléxi-
co tenía parael hablantede aquelmomento: si se tratabade palabras
usualeso de otrasde diferentenivel socio-cultural.Fuerade esabaseco-
mún de vocablosde máxima frecuenciaen la lengua,como vida, almas,
años,ojos, paz.etc.hayqueconsiderarel léxico de la norma de sutiempo:
laspalabrasbásicasingresadasen el renacimientodesdeel siglo XV, y las
quepertenecíanal másrestringidoléxico de finesdel XVI y de principios
del XVII: ese léxicoquemarcael hablade cadaunocotnopersonade un
tiempo.Pero estevocabulariopodiaser culto o no.

Veamosqué sucedeen el texto: sobrelas concordanciasléxicashechas
devariasobrasde Quevedo ‘~, en ordenadores,se ve quelas palabrasmás

P. J.NÚÑEZ,Op. cit, p. 322 «etut oratioa longis syllabis incipiat, etin longasdesinat».
16 Núñez resumeun poco aquí el texto de Hermógenespero conserva la idea de que

debeabundarel nombre y escasearel verbo, queél ejemplifica con el SomniumSeipionis.
(pp. 320-321).

Ii Lasconcordanciassehicieron enla Universidadde Deustoentre 1972 y 1975 con la
colaboracióndelCentrodeCálculodedicha Universidady graciasa unabecade la Funda-



112 Luisa López Grigera

usualescoincidenen lineasgeneralescon las del vocabulariobásicodel
español.En este texto sólo se dantres sustantivosde ese grupo (ver nota
anterior):ojo, vida, muerte,y el epítetogrande.El resto del vocabulariores-
pondeal decorodel temasin duda;pero convieneobservarquehay un
grupo de cultismospropios del áreade la lecturay la reflexión: lección y
estudiosonpalabrascultasingresadasen Berceo,o queestándesdetem-
pranocomo libra Hay otrogrupode palabrasintroducidasen elsiglo XV:
conversación(1438), imprenta(1495),músicos,(1438). vengadora(1495) y au-
sentar (1460). Encuentrootras tresde fines del siglo XVI: fuga, fecundar
(lx. 1575) y el nombrepropio Joseph.Pero restanaúnunas palabrasde
creaciónmuy reciente,del XVII: asuntos(1605), cálculo con el valor de
«cómputo»(1604).docto/a (1607) y contrapuntosde principios delXVII. No
muchomástempranapareceirrevocable.Por el léxico podemoscompren-
derqueelpoemadebiasonaraloscontemporáneosa cosaactualy perfec-
tamenteadecuadaal asunto,conunamayoríade cultismosrenacentistaso
barrocos.

Si ahoraobservamoslas frecuenciasde algunosde estosneologismos
dentro de las concordanciasde toda la obra poéticaseria de Quevedo.
encontramosalgunascuriosidades:estudioaparecesólo seisvecesen toda
laobra I~ yen dosdelos poemas,144y446.sólo se registraen lasversiones
tardíasde cada uno de ellos no en las tempranas.Lección, fuera de este
casoapareceunavez solamente.Fuga tieneotrasdospresenciasy cálculo
sólo ésta,lo mismo queasuntos,imprenta,conversacióny libros. En cambio
son algo más frecuentesausentar,músicoy docto, Pero si bienmúsico se
registraoncevecesen singulary cuatroen plural, en tresde estosúltimos
sólo apareceen la versión final del poemay no en las primitivas 19 En
definitiva, queel léxicoeragraveporla superabundanciade formasnomí-

ción JuanMarch. Los textosson de la Obra Poética (3 vols) edición de Bleeua,Buscón, edi-
ción crítica de FemandoLÁZARO CARRETER, Política de Dias> edición crítica deJamesL.
Crosby,La Cunay la sepultura, edición crítica mía,yLa Virtud Mili¡anlc sólo los «Fantas-
mas,>.He usadoestosresultadosenunacomunicaciónleída enParísenel seminariosobre
«Amourslégitimes,amoursillégitimes en Espagne(XVIe-XVlle siécles’>.celebradoen 1984.
Allí señalabaque se danentre las palabrascon más alto índice de frecuenciaen dichas
obras:~<dostipos de coincidencias:unaen quelas altas frecuenciassc danen todaslas
obras,a pesardelasdivergenciasdetemasy estilos,y otraen la que,dentrodeunabasede
presenciacomún,los altosnúmerosparecenvincularsecon la temáticay el génerode cada
obra en particularDentro del primer grupoestánlos sustantivosdios muerte, vida. cosa.
hombre,tierra, mundo, cuerpo, mano, ojos sangre. mat nombre, fin, verdad, parte pecado. suene
gloria, tiempo. cielo, día, oro y camino, y el único epítetogrande.

‘“ Se trata de tospoemas144,92: 14<,, 11; 198,9 y 446,5.
19 Mientrasen el poema291, la formasingular, «musicosuspender»apareceen la ver-

sión del ManuscritodeNápoles.quecomosabemosesobratemprana(conf Ettinghausen).
La forma plural no apareceen la versióndel mismocódiceen el poema383, quesi la ticne
enla definitiva, lo mismo queel poemaquenosocupa,queno la tieneensuversióndeLon-
tIres, y el 389quetambiénla registraen la versión última.
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nales,pero tambiénporel nivel del léxico, culto, y por la adscripciónde
variosvocablosa la másrecientecreación.Si consideramosquela mayo-
ría de los poemasde Quevedoquecontienenlos neologismosy las infre-
cuentesen el habladelautorquetienenunacronologíamáso menossegu-
ra son de hacia 1630, nos acercamosa la fechapropuestapor Crosby.

Los campossemánticosrevelantres referenciasal espacioy las cosas:
desiertos,libros e imprentay acasocálculo.Digo acasoporqueno parecetan-
to referirsea la piedrecitaconque se señalabanlos díasfastoso nefastos,
sino al sentidodecontar,computar,losbeneficios,enfin, <(ganancia».Hay
dos referenciasal tiempo: hora y añosse dan seis referidos al hombre:
almas,ojos muerte,muertos;d(funtos, sueño.vLa granmayoríade las activi-
dadesson humanas:vivir conversary hablar: escuchary mejorar enmendar
fecundarlibrar huir y ausentarse.Si a estosumamoselcampode lo músico
vemosun claro predominiodel campode las operacioneshumanasy en
especialel de la comunicación.

Sintaxis

Si ahoraobservamosla sintaxis,advertimosquepredominanlas ora-
ciones brevesy simples en coordinacioncopulativa.Cadaestrofaes un
periodocompleto:

1. Los dos primerosendecasílabosson una construcciónde ablativo
absolutoconvalormodal y causal(prótasis),el terceroy el cuartoson
dosoracionesindependientescoordinadaspor laconjunción(apódosis
bimembrada).Lastresconstruccionestienenen comúnquecomienzan
por el verbo.
2. El primer versocontieneun períodocondicionalconstruidocon
participios,mientraslaprótasisseunepor la conjuncióny a otra prin-
cipal, la primeraoraciónqueacabaen verbo.
3. Es unaoraciónsimple,quecomienzaporel objeto,el versosegun-
do contieneotraconstrucciónde participioy la terceracomienzapor el
verbo y acabapor el sujeto.
4. El primerversoes unaoracióncompleta.puestoquesetratadeuna
sentencia,y los dos finalesson unaadversativacoordinadaqueacaba
conla subordinadaadjetiva,en lugarde hacerloconla principal.Am-
basconstituyenesosdos últimosversosen los quese debíacomprimir
todoelsentidodel soneto,perodesdeun puntodevistasintácticoresul-
tan anómalas,aunqueacabencon verbocomolo mandabala retórica
clasíca.

¿Quéhapasadoconla sintaxis?En mi opinión estáde acuerdocon la
forma correspondientede estiloexigido por el tema:hayperíodo,perono
ofrecedificultad alguna,los miembrosson de muy parecidaextensión,es
decir,quehayisocola,pero no tienen paralelismo.Al contrario,parecería
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queserehuyetoda formadeconstrucciónparalelística.En general,lasora-
cionescomienzanconel verbo en forma personaly acabanen sustantivo.
Lo contrariode lo mandadoporla retóricade corteciceroniano.Hay una
permanentevariación:ningunaestrofatienela misma estructurasintácti-
ca. Ademáshay que advertirque esta movilidad, esto que llamaríamos
perspectivismosintáctico,se da también en el sujeto, queen la primera
estrofaes el yo del emisor,seaonoeldel poeta.En la segundael sujetoson
los libros queactúansobreel yo-sujetode la primeraestrofa.El sujetode
la terceraestrofaes tambiéndetercerapersona,perosingular,la imprenta.
El yo del emisorha desaparecidodefinitivamentepuestoquelos dosterce-
tos afirman hechosde validez universal.La imprenta,sujeto del primer
tercetoes un ente nuevo, es la técnicaque facilita la comunicaciónentre
los hombresdeambosladosdela muerte.El sujeto delúltimo tercetoes la
hora sinécdoquequeintroduceunaalegoría:la horaconsesoes la quese
pasaenel estudioy la lectura.En resumen,los sujetossonyo. mis libros, la
traprenta, la hoja. Dos personales.o individualizados,y dos generales.Lo
quela retóricallamabaquaestiofinita, en lasdosprimerasestrofas,y quaes-
tio infinita en los dostercetos,o dicho también:ejemploy sentencia.Sobre
este tipo de estructuraen la poesiade Quevedonosdio unamagistrallec-
ción CannenCodoñer20 en la que se ve la tendenciade nuestroautor a
situar cl ejemploprimero y la consecuenciadespués.Cuandoen la reu-
nión dela AcademiaRenacentistaescuchéestaponencia,me preguntaba.
lo mismoqueahora,si esecambiodeordenen la imitaciónclásicano res-
ponderíaal descubrimientode la induccióny experimentaciónquepor
aquellosañoshacía,como sabemos,don Francisco21

Significadode la obraliteraria

Aquí vamosa distinguir dosplanos:el dela sutanciay el dela forma El
primero comprendetodos los aspectosque llamaríamostemáticos y
coincideconlo quela retóricallamabainventio, elsegundo,queatiendea las
estructuras,coincideen algún aspectoco~ la dispositio. - --

La quaestioinfinita

queaquíse desarrollaes, como vimos, el valor de la lectura,sólo que
presentandolos dosbeneficiosqueproduce:el hombreen cuanto«animal
político» ansiala amistadcomoforma, la mejor,de comunicaciónhuma-
na. perotambién anhelala posesión,la ganancia;pues bien,la lecturale

20 Codoñer,Carmen,«La ejemplificaciónen Juvenaly Quevedo»enAcademialiteraria
renacenlista.U Homenajea Quevedo. pp. 33 1-337. Comparandosonetosde Quevedocon su
fuenteen Juvenalobservaque mientrasel satíricolatino presentala sentenciaen primer
lugary el exemplumal final. Quevedoinvicrte eseorden.

21 Sobreesa estima del conocimientoexperimentalcomo ideal metodológico,ver cl
capitulocuartodeLa cunay la sepultura.
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proporcionala másexquisitaamistad:en el desierto,en soledad,puede
practicarmejor el comercio,el mejor intercambiohumano,la conversa-
ción,peropuedepracticarlaconalmasprivilegiadas,conlo quelaconver-
saciónse hacemásestimable;perocomono siempretenemosla oportuni-
daddecoincidir en tiempoy espacioconcriaturasde excepción.la lectura
haceposibleel másapeteciblede los intercambios.Esemilagro se realiza
por mediode la tecnologíade aquellossiglos: la imprenta,el primer gran
medio de comunicaciónde masasqueconocióEuropa.Un poemaen el
que se mostrarala grandezadel cine o de la televisión,por ejemplo. El
temade la lecturacomoconversacióncon las grandesalmasde todoslos
tiempos,lo encontramosen losclásicos,especialmenteen Séneca,lo mis-
mo queel otro imbricadoconél, del valor del tiempo.Voy a referirmesólo
a su apariciónen las Epístolasa Lucilio:

1. La soledady el sosiego:«El primer indicio de un alma sosegadaes,
creoyo, quepuedaafincarseen un lugary habitarconsigomisma».
(Ep. 2).
2. Pocoslibros buenas:«Lo queimportaes no tenermuchoslibros sino
tenerlosbuenos;la lección fija causaprovechos,la variada,deleites»
(Ep. 45).
«Disipa el espíritu la multitud de libros» (Ep. 2).
3. Valor dela lectura: «Doy graciasa la vejez de habermeclavadoen
el lecho i (..). ¿misconversacionesmásfrecuentesson con los libros»
(Ep. 67).
«Estimoquelas lecturasme sonnecesarias,en primer lugarporqueyo
no me contentode mi solo, y luego porqueconociendolos descubri-
mientosde los otros,examinolas doctrinashalladasy preocúpanme
las queaúnestánsin hallar» (Ep. 84).
«Cuandome entregoa mis amigosno me sustraigoa mi mismo i (...)

¿sinoqueme quedoconlos mejoresdelos hombres,hacia ellos, fuere
cual fuere el lugardondeestuvieron,fuere cual fuere el siglo en que
vivieron, proyectomi alma»(Ep. 62).
4. Valor del tiempo:«¿Quiénme citarásquepongaal tiempo su justi-
precio, queconozcael valor de un día?»(Ep. 1).
Los temasqueresultannuevos,es decirquedanunaactualizaciónhic

et nunca los anterioressondos,de los queprocedela gran mayoríade los
neologismosvistos en el léxico: el papel de la imprentacomo auxiliar de
estosideales;lavida comosueño,tematambiénestoico,difundidosegura-
mentea partir de Epicteto 21, y lacomparaciónde la músicaconlas deli-
cias de la lectura profunday meditada.Tema vinculadocon éstehabía
desarrolladoFray Luis de Leónen la «Odaa Salinas»,quedonFrancisco
habíaeditadoen 1631 22

“ Fray Luis de LEóN,Obras propiasy traduccioneslatinas, griegasy italianas ... Dalasa la
impression don Franciscode Quevedo..,En (Madrid: imprentadel Reyno. 1631),4r-5r.
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Volviendoal temade la lecturacomoconversación,hayquepensarque
tenía en aquellosmomentosbastantedifusión en Europa:en 1637 decía
Descartesen suDiscoursdela Méthode:

Je ne laissaispas toutefois dcstimerles excercices.auxqucllesun soccupe
dansles écoles.Jesavaisqueles langues,q’on apprend,sont necessa¡respour
lintelligencedeslivres anciens.i (...) ¿quela lecruredetous les bons livresest
commeuneconversationayeeles plus honnetesgensdessiéclespassés.qui en
ont étéles auteurs,et memeuneconversationétudiée,enla quelleils ne nous
decouvrcntqueles mcilleurs deleurs ~ 23

Podríacitar al menostreso cuatroemblemasde fines del XVI quepre-
sentanel temade la lecturacomoconversacion.

El ápicedel análisisde los significantes,el sintáctico,nosrevelóen el
ordende los sujetossintácticosde cadaestrofa,quehayen el texto cuatro
sujetos:elyo enunciador,los libros, la imprentay el tiempo. Fuerade la
imprenta,realidadnuevaentonces,los otros tres son pilaresfundamenta-
les del pensamientoestoicoy. comotales,carosal neoestoicoQuevedo24

Los cuatrotemasperfectamenteestructuradosentresí, paraconstituiruna
unidaden torno de la comunicaciónhumana:comunicaciónlingúística
sin sonidopero que resultala mejorcomunicaciónde los espíritus.

La interpretaciónestilísticaspitzerianahubieratratadode hallar todo
lo quefueraexpresióndela personalidaddel poeta.La interpretaciónretóri-
canosayudaa comprenderqueno todo es expresiónlibre delyo, sino que
dentro de unasconcéntricassujecionesimpuestaspor las sucesivasnor-
mas; la libertad del poetaestáen establecercombinatoriaslegítimas.pero
nuevas:dentrode viejostemas,nuevascombinacionesy nuevosmodosde
estructurarlos.El tema,con ciertaoriginalidadhoy, estabaen el ambiente
de la Europaneoestoicade principios del XVII. Con tan escasaoriginali-
dad temáticase podíacrearunaestructuradesconcertanteen lo temático.
mezclandograndestópicosde la filosofía preferidadel momento,con el
elogio a los mediosde comunicaciónde masas~,conel atrevimientodepre-
tenderdemostrarque se lograbagraciasa la tecnología,tan vilipendiada,
en todoslos tiempos,por los hombresdeletrasy pensamiento.Y todoeso
dentro de unaestructuralingúistica también desconcertantecomo se ha
visto. Aunquesimple ejercicio escolar,éstepuederesultaruna forma de
homenajea donFranciscoLópezEstrada,el maestroqueha sido sin duda
uno de los adelantadosen la recuperaciónde los estudiosretóricoscomo
procedimientode análisis literario.

23 DESCARTES, R.: Discours de la Méthode.Ed. FrangoisMisrachi (París:Union General
dEditions.1961). Col. 10/18. Parte1, p. 32.


