
La métrica cuantitativo-musical en Francia

ANTONIO PAMIES BERTRI&N,
UNIVERSIDAD DE GRANADA

Llamamosasíalas teoríasbasadasen la duracióndel pie comoejecentral
de la metricidaddel verso.Franciaes probablementeel paísdondeeste tipo
deteoríashantenidoel mayoréxito,lo cualse explicaen partepor lapobre-
zaque, paralamétricadescriptiva,ofrecíael mero cómputosilábico impe-
ranteen la métricanormativaanterior.Curiosamente,fue un italiano,
Antonio Scoppa(1811 y 1816),el primeroquerompiócon la versificación
silábica, conunateoríasegúnlacual:

1) la versificaciónes un calco de la música,y sólo en el cantose pueden
comprenderlosmecanismosdel verso(1811:211y 229);

2) al igual que el ritmo de una melodíase mide mediantecompasesque se
inician en los tiemposfuertes,el versose divideen compasesmáso menos
equidistantesqueseñalael acentotónico(1811:208);

3) estoscompasestienen la mismaduración—al menossubjetiva—,de modo
quelos acentosson equidistantesen el tiempoaunqueno lo seanen número
desílabas(1811:232).
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Estas ideas fueron desarrolladasmástarde (en 1879) por Becq de
Fonquléres,que intentóformalizaríasde modo másriguroso.Curiosamente,
presentasu teoría como la primera que no se basa en el mero rn~mero de
sílabas, olvidando no sólo a Seoppa,sino tambiénteoríassimilares que se
publicaronantesen Inglaterray España(por ejemplo,Steeleo Príncipe): Un
vers fran~ais doir étre considéré comme une véritable phrase musicale, qui
se divise en un certain nombre de mesures, et qui, suivant des rapports fací-
lement appréciables a l’oreille, répartit un nombre déterminé de syllabes
dans ces fractions ¿gales du temps total (1879:VI). El ritmo musicalestada
basadoen la reiteracióna intervalosregularesde los tiemposfuertes(1879:
16). El compásse dividea su vez entiempo fuertey tiempodébil y estádeli-
mitadopor el acento.Estoscompasespuedenserisosilábicosentreellos:

12

6 6

3 3 3 3

Un desdAn plus heureux vousconduit en Epir(e)

Pero tambiénpuedenser anisosilábicos,como en los esquemas[4+2 ¡
4+2], [2+4/3+3],[2+4/4+21,o cualquierotracombinaciónde hemistiquios:

Pero incluso en estoscasoslos compasesserían isocrónicos,graciasal
papel compensatoriode la duración.Los intervalosde silabasátonasentre
estaslargas-tónicasson equidistancias musicales(p. 88), independientemen-
te del númerode silabasquecontienen.Si sólo hayuna átona (como en el
compásde 2 sílabas)éstatambiénserálarga, si son dos (o tres),actúancomo
breves(p. 154). Se produceunacompensaciónespontáneadentrodel com-
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pás: el tiempo fuertelo ocupasiempreunalarga,mientrasqueen el tiempo
débil puedehaberunalargao variasbreves.

Habríasiempre4 compasesde idénticaduraciónen el alejandrino:Le
poéte a découvert les bis harmoniques suivant lesquelles il doit et peut
grouper des nombres dífiférenis de syllabes dans des ternps égaux (p. 49).
Becqde Fouqui~resproponeunatranscripciónmusicalprecisade cadatipo
de alejandrino(el lugar dela barrade separaciónde los compasesvaríacon
respectoa la transcripciónmétricaporqueen músicael tiempo fuerte está
—por convención—al principio del compás).Éstas son algunasde las trans-
cripcionesquehaceHecqa 6/8 (Pp. 188-189):

A

IÁouz char anate o~I tan cona vous a vail a do x~c

ej

A
Ton iones & ma don bvx fi nl qu.l quela lar nih

Da pÉsquaM ca~ yazv~,u q~1e ma ~n ¿ant le loncha

Éstasserían las reglasdel sistema teórico puro (p. 48), pero existirían
otros hemistiquiosposiblesdentro del alejandrinoclásico (o seaconcesura
medial),comoel [5+1] y el [0+6],queresultanalgomásproblemáticos,por-
queincluyencompasesdemasiadolargosparaquela isoeroníase realicepor
meracompresiónde las breves.Estosversoscontienenunadiscordancia que
los distinguedel sistema teórico puro.

Paralos compasesde 5 sílabas,Hecq argumentaquesu primera sílaba
pasaal final del compásanterior(p. 84), enel de6 habríaenrealidad2 com-
pases:en el primeroestánlas dos primerassilabas,y el segundocon las cua-
tro restantes.De modo quetanto el hemistiquio[1+5] como el [0+6] se
debenresolvermusicalmenteen [2+4] (p. 86). Veamosesteejemplo en que
ambostipos de hemistiquiose combinanen el mismo verso(de esquema
[0+6/1+5]): Je m’en retournerai, saJe et d¿sespérée. En lugar de dividirlo
en gruposacentuales(lo quedeberíadamos[6 ¡ 1 1+-Sl),Becqproponeesta
segmentación:
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Con ello no pretendeexplícitamenteBecq quehubieseacentoen et o en
en, sino queestassílabasse habríanpasado al compás vecino, ocupando
silencios que le sobran al compásanterior aunquesigan siendoátonasy

breves.

ti ¡

Jofl’~flia— tnnr-nc— ral. - .rul~ nt d.,-.

ti
Si Ja la ha——is—sata. — la •itirain

En cuantoa los hemistiquioscon tres acentos(por ejemplo, [2+2+2]),
Hecqde Fouquiéresafirmaresolverel problemaconsiderandoqueuno de los
tres es débil, por lo que no llega a constituir su propio compás,(pp. 158-
163). Así en el hemistiquioCe jour, ce triste jour, sólo losacentosdeambos
jour son acentos rítmicos, el de triste no seríaun acentoJiterte y portanto ni
alargala sílabani delimitacompáspropio (p. 160).

Otro casoaparteseríael de los alejandrinosrománticos, que,a diferencia
de las rlásícos, rio respetani-la-cesura-mediak--Éstos-pueden-sersimétricos
[4+4+4], o asimétricos[3+4+51,[5+3+4],etc., peroen amboscasossólo tie-
nentres compases,en vez de los cuatro del alejandrinoclásico. El esquema
métrico del [4+4+4] seriael siguiente(p. 125): 3 compasesqueduraríanlo
mismo:



La métricacuantitativo-musicalenFrancia 203

12

4 4 4

Ons’adorait d’un bout á1’au- tre dela vie

El esquemaasimétrico [3+5+4], que algunos llamansimbolista, seguiría
lamismaley (p. 128):

12

4 5 4

Un crapaud regardairle cid, béteéblouie

Y éstaes la transcripciónmusical quesegúnBecqda cuentade suregula-
ridad isocrónica(p. 196):

Qn ñ do rait, dm’a bout & ¡tu tic dc la vía

<ti-.
Un cm paxtal re gar daít le del, lié t.¿ blon ja

Los trímetros alejandrinosde este tipo, que aparecensiempremezclados
al alejandrinoclásico,constituyenpara Becqun ritmo independienteal de
éste:Ainsi le vers romant¡que resserre les syllabes et diminue le temps nor-
mal du vers (...) du quart de la durée totale... (p. 124).

Su empleosuponeentoncesun cambio de metro (al igual quelo haríael
octosílabomezcladoal alejandrino),variedadque,porotraparte,se limitaría
en Victor Hugo (supuestocreadordel modelo)a menosdel 5 por ciento
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segúnlas estadísticasde Becq(p. 147). Permanecenpueslos defectostípicos
de esteenfoque:

1) Mientras sólo se aplicaa gruposacentualesque oscilan entrelas 2 y 4
sílabas,esta idea no parecedescabelladaa primera vista, pero cuandoel
grupoacentualtiene 5 ó 6 sílabas,las solucionesparamantenerla isocronía
del compásson másdudosas,porquecontradicenlos propios fundamentos
de su sistemay de sudefiniciónde la ritmicidad: el traspasar sílabasátonas
a un compásanterior (que no tiene acento)contradiceel principio clavede
su sistema,segúnel cuales el acentoel quecreael compás.El compástal
como lo define el autor es un grupo acentual,por lo tanto no puede estar
ocupadosólo porátonas.

2) Negarla posibilidaddeun hemistiquiodetresacentos,alegandoquefor-
zosamenteuno de los tres es débil y no puedeconstituircompáspropio, es
pocomenosqueun dogma.Valganestosejemploscontres acentosindiscuti-
blesen un mismohemistiquio:

— Aujourd’hui d¿pouillé, vaincu, proscrit, funeste (y. Hugo).
— Soyez illustre et beBe! almez!riez! chantez!(y. Hugo).
—Tout estjoie, innocence, espoir, bonheur. boníé (y. Hugo).
— Ah! Famifie! Ah! Douleur! 6 sacar! 6 mére! 6 veuve!(y. Hugo).

Aplicando el sistemade Becq, habríaque convertir las secuencias[2+2
+2] en [2+4], suprimiendoun acento,arbitrariedadcontrariaa la evidente
división simétricadel versoen tres unidadessintácticasigualesreforzadas
por su paralelismosemántico.

Muy pocotiempodespuésde la publicacióndel tratadode Becq salió un
libro del musicólogoCombarieu,titulado Les rapports de la niusique et de
la poésie, que incluye un capítulodedicadoa la versificaciónmoderna
(1894) dondeapareceunaduracrítica aese sistema:M. Becq deFouquiéres
note les vers classiques et romantiques d’unefacon tout arbitraire, afin que,
soit par les abréviations qu’il croit voir dans le second, soit par les exten-
sions qu’il introduit dans le premien il arrive toujours a trouver un nombre
de temps qui, conformément au principe admis, soit un multiple de 6 (...)

Tout son livre est suspendu á ceite hypothése, et les exemples cités par lui, au
lieu d’étre pris dans l’observation, sons arrangés es ¡orturés daprés cette
hypothése (1894:233).
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Podemosresumirasí lascríticasdeCombarieu:

a) El compásmusical de 6/8 que usaBecqparatranscribir admitetambién
12 semicorcheaso 24 fusas(en estecasoel versodeberíaseranisosilábico),
pudiendoalcanzarun númeroconsiderablede silabas:con cuatrocompases
ya podríamostenerentre24 y 96 sílabas,sincambiarde ritmo (p. 237).

b) Las variacionesdetempo (velocidad)dependenenel versodel contenido,
y no se puedenalterar constantementepor razonespuramentemétricas
(p. 237): en musique, c’ess la visesse du rythme qui donne son caractére á la
pensée; en poésie, c’est la pensée qui détermine la vitesse du rythme
(p. 239).

e)La teoríadel compásisocrónicoaplicadaalverso(sin las trampas ideadas
por Becq) llevaríanecesariamentea la ideade queel versofrancésno tiene
ritmo alguno,puestoquedichaisocroníano se da(p. 247).

Tambiénes interesantecitar aquí los contra-ejemplosrealesque
Combarieuoponea los ejemplos(imaginarios)de Becq: se trata de versos
puestosen músicapor renombradoscompositoresfranceses(Massenet,
Berlioz, etc.), en los que vemos cómo un mismo metro poético puedeser
encajadoen cualquiermetromusical(pp. 268 a 271).Combarieuargumenta
quemúsicay versotienensistemasrítmicos diferentesy elde la música,más
complejo,puedeimponerseal poéticohastaabsorberlototalmente:puede
inclusovolver aregularun versoqueno lo era,y viceversa.

Estoes lo quehizo en realidadBecq: imponerun metromusical a losver-
sos; sus transcripcionesmusicalesno demuestranabsolutamentenadaen
cuantoasu metro poético. El alejandrinopuedeencajarseen cualquier
esquemamusicalsi jugamosconla duraciónde las notasy las pausas,como
en estosejemplosrealesdondeel alejandrinoy el décasyllabe se amoldana
metrosregularesmuydiferentes.

Dice Combarieuque le rythme du vers ne désermine en rien le genre de
mesure musicale (p. 268), lo que equivalea afirmar que Becq inventa sus
partiturascon la misma libertad que lo hicieron estoscompositores,y que
ningunadeellas es másrepresentativadelmetropoético.

Otros metros,como el décasyllabe, no corren mejor suerte.Combarieu
citaestosejemplosa3/4 y 4/4 paraelmismo metroliterario(ambosmusica-
dos porBerlioz).
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A
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L Le ñtemps a —.-—~u d,x~ le ci~ox el, fi

ti
Pan banquetck

vvi- -e Ita tn,r cotav~ ve
Q%4asseiwt

a>
Snx Ion sela son! pnis sal jo sei,s i~ixis ma ini ,j

De modo que un décasyllabe se oponca otro por su ritmo musical a la
vez quecoincidetotalmenteconel de un alejandrino(y viceversa).Además,
laacentuaciónlingílística tampocotieneporquécoincidir, comovemos,con
la musical,cosaque amplíaaún más los esquemasmusicalesposiblespara
un mismometropoético(in Combarieu,p. 269).

A

A Jota bien .i ,~ ja don ce’ ma ge

ti e 4 -

o h0~2 ~ }omn ‘Ó—~ ~fV ~M< des ga sol
(Beruoz)

los

Pero las crfticasde Combarieucayeronen saco roto; no sólo los princi-
pios básicosde Scoppa& Becqsiguieronsiendolaguíadecasi todaslasteo-
rías métricasfrancesasdel siglo xx, sino quenadiese tomó la molestiade
rebatirdichas críticas,o tan siquieradc citarías,peseasu contundencia.

Una obrade Landry (1911)vuelvea defenderla tesiscuantitativo-musi-
cal perointentandoapoyarseesta vez en la fonéticaexperimental,analizando
la declamaciónde actoresde la ComédieFrangaise.Es un trabajoambicioso
queduró másde seisaños,en durísimascondicionessi tenemosen cuentala
tecnologíadisponibleen aquellaépoca(registradorRousselot,quimógrafo,
cilindros de gramófonoy depianola,automusicógrafo,microscopioy micró-

206

‘e
(Berlioz)
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metroparamedirmanualmentelos trazados).No es fácil resumirlo,ya que
su presentacióntiene un orden a menudoanárquico,una redacciónque se
vuelveambiguaen los momentosmás importantes,y mezcladatostratados
congranclarividenciaparasuépocacontodaclasede especulacionespsico-
lógicastanfarragosascomoarbitrarias.

1) ParaLandryel ritmo métrico es unaestructuraconvencional,basadaen la
isocronfadelos períodosque delimitanlos tiemposfuertes:Je réserverai le
nom de rythme métrique, ou plus simplement de métre, a une variésé de ryth-
me remarquable eS propre a l’ars, celle du pied des anciens es de notre mesu-
re musicale. 11 s’agis d’un r~yshme discontinu, etá quoi deus caractéres oppo-
sés sont également essentiels: l’isochronisme —au moins idéal— dii temps
premier; et l’accentuation métrique, c’ess a dire la distinction d’un temps
fon et d’un ou plusieurs tempsfaibles ou sous-forts, qui contrarie ces isoch-
ronisme par ces inégalités des durées périodiques qu’entraínent celles de
l’énergie (1911:40).

2) El tiempo fuerte que inicia el pie corresponderíaa unasílabatónicay
larga,y el tiempodébil aunao varias silabasátonascuya duraciónes inver-
samenteproporcionala su número; la relación larga-breveoscilaentre 1:
(pie bisilabo)y 1:4 (pie deSsilabas).

3) Todoslos piestendríansiempreritmo descendente,al formaranacrusalas
sílabasanterioresal 1 Y acento,La seansion décroissante est la seule usitée
dans la graphie musicale depuis le xvW siécle (...) plus diambes, plus d’ana-
pestes, etc. On ne eréera partout que des trochées, des dactyles, etc. (1911:
293).

4) Las sílabasmétricas no coincidencon las sílabasvulgares, sino que
empiezansiempreen la vocal,que es el momentoen quese producela cum-
bre energética,siendola consonantemeratransiciónhacia la cumbre
siguiente:el lenguajesólo permitiríael staccato. Es lo que Landry llama
scansion prévocalique. Las silabasmétricas van de una crestaenergéticaa
otra crestaenergéticaa diferenciade la sílaba vulgar que va de un mínimo
sonoroaotro mínimo sonoro(p. 157 y 176).

Másqueelaborarun sistema,laprincipal intenciónde Landryeraaportar
datosexperimentalesa una teoríade los pies isocrónicosque no pretende
haberinventado;segúnél:
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El ritmo dela lenguapoéticaes,comocasi todo enel arte,puramenteconvencional.
La declamaciónesunaramaautónomadentrodela fonética(pp. 21-22).

En ella todo elementoprosódicoes susceptiblede ser aprovechadoal margende su
valor fonológicoy fonéticoenla conversacióncorriente(PP. 179-180).

Las consonantestambiénse comprimeny se alarganen la declamaciónsegúnel
mismo principio que las vocales,con lo quecontribuyena estacompresiónde las
sfiabasbrevesenrelaciónalaslargas(p. 181).

Sus experimentosverificarían, segúnél, estasproporcionestemporales
entretónicasy átonas,y la isocroníade los pies métricosmedidosdesdeel
inicio de laexplosióndecadavocal tónicahastael dela tónicasiguiente.

Lascríticasqueseplanteansonentonces:

A) Landry confundelo quees el sistemaabstractoformadopor un conjunto
deconvencionestácitas(el ritmo métrico),con las realizacionesindividuales
queson las grabacionesde estosactores(lo queJakobsonllamaríamástarde
verse design y delivery instance), error comprensibleen aquellaépocapré-
saussuriana,perono porello menosfunesto:si ni los poetasni los teóricosse
ponende acuerdoparadefinir el ritmo del verso,no vemospor quélos acto-
resconoceríansu secreto.

B) El trabajode Landryacabasiendounamuestradecómo seleían los ver-
sosen voz altaen la ComédieFrangaisedc principios del siglo xx, másque
un tratadode rítmica descriptivadel verso francés.De hecho,abundanen el
libro de Landry las opinionesdeliberadamentenormativaso subjetivasacer-
cadel buen gusto, elegancia, etcéterade unadicción frentea otra.El propio
autor no lo oculta,en el prólogo avisaque le phonéticien lui-méme devrait
distinguer le bon usage du mauvais, et les anciennes définitions de la gram-
maire, qui enfaisaiens l’art de parler correctement, sont injustemens sombé-
es dans un décri absolu (...) Je dois avertir que ces ouvrage aura des rendan-
ces conservasrices, normatives, dogmatiques, eS méme pythagoriciennes (PP.
25-26). Por otra parte,es pococoherenterecurrir al acentoparajustificar la
divisióndel versoen pies,paraluegoignorarlo si conviene.

C) Además,los versoselegidospor Landry paralas medicionesson alejan-
drinos cuyos pies oscilanentre2 y 4 sílabas,en los que la isocroníaaproxi-
madapuedeserun hechocasual.Los versosdonderealmentese podría ved-
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ficar si la compresiónfuncionao no son los que presentandiferenciasmás
pronunciadas;por ejemploun alejandrinodel tipo [6 II 2±2+2]o inclusoen
un [5+1115+1], pero Landry utiliza alejandrinostipo 4+2 II 2±41,o incluso
[3+3 II 3+3], en los cualesla isocroníaaproximadade los pies métricosno
sorprendeanadie.

Landry, ante sus resultadosa menudocontrariosa la isocronia,intenta
justificarlosmedianteargumentospococonvincentes,los achacasistemática-
mentea variacionesdel sempo (velocidad).Midió laboriosamentelas notas
de interpretacionesde diversospianistasy cantantes,comparandolas medi-
dasrealescon las indicadasenpartitura, hallandosiemprepequeñasdiscre-
pancias,lo que, mutatis mutandis, se podría aplicar al verso(op. cit.
ApéndiceU). Esto tampocoes admisible,ya que la músicaque él analiza
sabemosdeantemanoque estádividida en compasesisocrónicos,porqueel
compositorasí lo indicó en el papel,al margende su realizaciónpor el ins-
trumentista.Pero en el verso,dicha isocroniaya no es un dato previo,sino
precisamentelo que él pretendedemostrarconsus medicionesde la ejecu-
ción: si la ejecuciónle es favorable,la usa comopruebade isocroníadel
verso,si no, alegaqueunaejecuciónno demuestranada.Porotra parteestos
levesdesajustespercibidosen las ejecucionesmusicalesno tienenni compa-
ración con las enormesdiferenciasqueaparecenen sus análisis fonéticos,
dondeun compáspuededurarel doblequeotroo inclusomás.

Verrier (1912-a,1912-b, 1912-e,1932) defiendeun modelo semejante.
0ptatambiénporel sistemadela anacrusatal comolo usaronsuspredece-
sores.Verrier, al igual que Landry, se apoyaen la fonéticaexperimental.
Observaque el compásno empiezarealmentecon la sílaba, sino con la
vocal de dicha sílaba,scansion prévocalique, pero aplicadaal pie, no a la

sílaba(Verrier, 1912-a:73). El compásseríael espaciocomprendidoentre
dos tiemposmarcados,y sería isocrónicopor compensaciónduracional
internaespontánea.El isosilabismode los versosno seriamás que una
consecuenciaindirectade la isocroníade los pies. No insistiremosen las
críticasque mereceestesistema:son las mismasque ya hemosvisto para
el de Landry.

Otra teoría cuantitativo-musical,mejor conocida,es la de Gramniont
(1913). Grammontvuelve a situar la coupe (barra de compás)despuésdel
acentoy no antes;no admiteportanto ni laanacrusani elenlacedel pie final
de versoconla anacrusadel versosiguiente.De ahí susdurísimascríticasa
Verrier,cuyo sistemaes tachadode ignorante, bárbaro y arbitrario. El méto-
do de Grammontes en este sentidouna vuelta al de Becq de Fouquiéres,
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peromejorformulado,y apoyadotambiénen elanálisisacústico.Su modelo
es especialmentepormenorizadoen lo queal alejandrinose refiere.

Losdos hemistiquiosdel alejandrinoclásicose dividirían en 4 compases
métricoscon núcleoacentual.El alejandrinofrancésclásicosería,segúnél,
un tétramétre compuestopor cuatrocompasesno necesariamenteiguales:
Ceste obscu/re clartél qui tomibe des ¿soiles (3±3II 2+4), Lynx/ envers nos
pareils,I es saulpes envers nous (1+5 II 2+4), etc. Pero,pesea su desigualdad
silábica,estosdistintos compasesmétricosseríanisocrónicosentresí: La
durée de chaque hémistiche est la moitié de la durée totale. Chaque demi-
vers est égalemens divisé en deu.x parsies ou mesures se terminant chacune
saus un temps marqué ou accens ryshmique. 11 est trop évident que si chacu-
ne des mesures a 3 syllabes sa durée est rigoureusement égale au quart du
temps total, mais le nombre de chaque mesure peut varier de 1 a 5. Quel que
sois le nombre de syllabes d’une des 4 mesures, sa durée est égale au quars
du temps total <¼..)le ryshme ess produis par le retour á intervalles égau.x des
4 temps marqués; si l’un des inservalles ¿saisplus cours ou plus long, le ryth-
me serais désruis (...) Si la durée d’une mesure reste immuable alors que le
nombre des syllabes vane, u est évident que le débit devra varier ayee le
nombre de syllabes, devenant plus rapide si ce nombre est plus grand, plus
lenss’il esspluspetit. (...) (1913; 1954: 13-14)Le ryshme ess constisué par le
retour des temps marqués d des intervalles théoniquemens égaux. Dans la
réalité,les inservalles ne sons pas r¡goureusement les mémes; ils tendent seu-
lement a se rapprocher de l’égalité (..) loreille, seul juge du rythme, se sou-
cíe fort peu de ces irrégulanités (...) pourvu qu’ elle trouve la régularité dans
la variété, elle est satisfaite (1913; 1954: 85).

Grammontcitaesteanálisis acústicode unosversos:

Heu-reux ¡ qui-sa-tis-fait 1 -de-son-hun 1 ble-for-tun(eL ¡

-230-860 ¡ 260-250-240-66(1¡ 250-240-530¡ 240-240-530(240)¡

Li- ¡ bre-du-joug-su-per¡ be-oú-je-suis1 -at-ta-ché- ¡

toOO ¡ 250-180-190-150-680¡ -190-190-590-P 190-180-730 ¡

(1913,54: 8’7)

Esteanálisisconfirmaríasegúnél su teoría: a) Lastónicas sonefectiva-
mentemás largas quelas átonas;b) Los dos versossumanel mismotiempo
(453csy 452cs);c) El alejandrinoduraalgomásde cuatro segundos,reparti-
dos en4 piesde algomásdeun segundocadauno; d) Seapreciaunalentitud
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en los piesde pocas silabasque tiendea igualarloscon los pies de muchas
silabas:heureus = lO9csfrentea astaché = llOes quedeberíasermáslargo
de un tercio de no serpor estaisocronía;Li- = lOOcs frente a -bre du joug
super- = I4lcs, que, a primeravista,deberíasercinco vecesmáslargo y no
sólo de un tercio. Estacapacidadde alargamientoy de reducciónafectaa
átonasy a tónicas,pero en las tónicases muchomásimportante(cf. Li- =

lOGesy -sun- = 53cs).Así, a diferenciade Becq,Grammontaplica también
la isocroníaal modelo[1+5], y no dicenadadelproblemático[0+6].

Finalmente,el tetrómetro (nombre queda al alejandrinoromántico:
4+4+4 con encabalgamientomedial) no seríaalejandrino,puestoque otros
versos,con idéntico número de sílabas,pero con distinto número de pies,
constituirían,siempresegúnGrammont,un metro distinto, comoes el caso
del alejandrinoromántico(por ejemplo,Je suis bannil Je sus proscris! Je
sus funeste! de Victor Hugo).El trímetro seríaun metroaparte,claramente
opuestoal tetrámetroclásico:

ayantdunepanle méme nombrede syflabesquele tétramétir, eL dautrepafl
une mesuredemoins, il est forcémentplus rapidequele versclassique(...) l’intro-
duction d’un trin,étre dans unesériede tétramétresconstitueun changenientde
métre (1965: 56).

En un trabajoposterior,Grammontllega inclusohastael extremode lla-
mar verso libre a la mezclade metrosquesupone,segúnél, la inserción de
estosmodelosen unaseriede alejandrinosclásicos(1965: 70). Por otra
parte,oponeel alejandrinoa los versossilábicos quese caracterizan,según
él, por no tener ritmo, puestoque,en ellos, los acentos interiores no tienen
importancia (1965:49-50).En estacategoríaincluye todoslos demásmetros
franceses.El versofrancéstendríapor lo tanto dos sistemasdiferentes:uno
cuantitativo-musical(el alejandrino)y otro silábico y sin ritmo (los demás
metros).Grammontno dice quéocurreconlos (numerosísimos)poemasque
alternanel alejandrinoconel hexasyllabe o el ocsosyllabe, peroes de supo-
ner que tambiénlos llamaríaverso libre. Estaes unade las grandescontra-
diccionesa las quelleva su sistema.

La teoríade Grammontsigueteniendotodoslos inconvenientesyaseñala-
dos en las demás;en cuantoa susexperimentos,cabe señalarquelos experi-
mentosposterioresde Faure& Rossi (1968), usandoel oscilógrafocatódico,
un corpusvariadoy másrepresentativo,y trabajandocontreshablantes,llegan
a resultadoscontrariosalos de Grammont.Inclusoen los alejandrinosdividi-
dosenpiesiguales(anapésticospuros:3+3 II 3+3+) les fue difícil a estosauto-
resencontrarrealizacionesmedianamenteisocrónicas(trescasossobre18).
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En los versos divididospor compasesdesiguales(por ejemplo, 1+5 II
2+4), el resultadoes naturalmenteaun másanisocrónico,salvo poquisimas
ocasionesquese explicanporalargamientosdebidosacuestionesde expresi-
vidad relacionadascon el significado,o a razonessintácticas(pausasinter-
nas, etc.). Por poner un ejemploentre muchos,las duracionesde los pies
paraesteversode Racine(divididos con la coupe trasel acentotal comolo
hacíaGrammont),danen unode loshablantesdatoscomoéstos:

Fier de votre valeur tout si je vousencrois
390ms 960 mg 320ros 1000 mg

Tampocose comprobótendenciaa la compresiónde las átonascuanto
mayorseasu númeroen elpie: Une ¿sude porsans sur42 syllabes accentuées
es 126atones (...) montre que les variations de durée des syllabes accentuées
sons dissribuées au hasard, tandis que la durée des syllabes asones a ten-
danceñ augmenter es non ¿ diminuer, comme le voudrait Grammont, avec
le nombre des syllabes contenues dans la mesure (Faure& Rossi, 1968:
214).

Muy posteriora la deGrammont,aunqueanteriora estascríticasde Faure
& Rossi,es la teoríade Morier (1961;reed.1981).Partede labasedequeel
ritmo consisteen amoldarel discursoaunaalternanciasubyacentey regular
entretiempos fuertes-o ictus- («Y») y tiemposdébileso arsis («Y») de
modo queel ictus coincidaconun momentomarcadodel discurso.Paraello
es necesariojugarcon la relaciónentrelas sílabasy la compresiónde las
sílabasbreves.

Así, en estehexámetrodeVirgilio, reduciendoel esquemamétricoatiem-
pos marcados(Y) y tiemposno marcados(A), tenemosestaconfiguracton:

Y A jv A ¡Y A¡ YA YA ¡Y A

Aspera túni post ¡ tTs mi ¡ t!sc~nt siecula ¡ b~IITs

En elcasodel versofrancés,el sistemaseríacasi idéntico: las tónicasson
siemprelargassegúnMorier, en virtud dc lo queél llama acento temporal.
La dicción del versoempiezaen el arsis de maneraque el 1 acento hori-

212
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zontal coincidacon el ictus. Estatónica se alarga entonceshastael arsis
siguiente,momentoenquelas brevesse repartenen elespacioquelas separa
del ictussiguiente,y éstecoincideconelpróximoacento horizontal. El alar-
gamiento del acentohorizontal y la compresión de las brevesgarantizan,
comoen la música,y comoen el versogrecolatino,la recurrenciamatemáti-
cadel ictusquecaracterizaal ritmo: Voilá pourquoi le seulfacteur vraiment
constant du ryshme, en poésie, ess la durée vocalique: la derniére voyelle
sonore de la mesure ryshmique s’allonge sous 1 ictus périodique (...) les
syllabes accentuées enflens leur voyelle es tendent a durer jusqu’á 1 arsis
prochaine (...) Nous allongeons la syllabe accensuelle par un besoin dexten-
sion ryshmique, afin d’aller, dans la mesure du possible, jusqu’á Parsis suí-
vante, oú sans cesse renais une nouvelle poussée dii sens (1961; 1981: 533,
536, 537).

En elcasode un versoconpiesregulares,comoel alejandrinoclásicodel
tipo [3±3/1+3+3], la isocroníade los piesno sorprendea nadie.Morier anali-
zaen laboratoriounagrabaciónquerecogelarecurrenciadel ictus (marcado
golpeandocon el dedo),al mismo tiempoque la lecturade esteversode
Racine(Morier, 1961: 23):

y

Esteanálisisacústico demostradasegúnMorier una estructurade tipo
[breve-breve-larga]equivalentea [corchea-corchea-negra]en la terminología
de I3ecq...El problemase planteaunavez másconlos piesdemásde4 síla-

vous ,nourótes#ux botds oú vous lútes laiss¿t
RAC!NE,. P/¡tdre.. 1.. 3..
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bas,enlos quelacompresiónde las breves (hastaigualara unasola larga) es
másdifícil de aceptar(véaseel modelo [1+5 ¡¡1+5] analizadopor Faure &
Rossi).En el peliagudocasodel pie de 6 sílabasMorier sealejarealmentede

suspredecesoresy proponesupropiasolución,aunmásrocambolesca:

Seaun alejandrinocon hemistiquiosde un solo acento,como los de este
verso:

Et les envofltementsII et lesachamements(Péguy).

La tentaciónde suspredecesoreshabríasido partir los hemistiquios en

dos pies,invocandoun acentosecundario máso menosfuntasma (tipo ¡ *e¿t
les envóí2 ¡ teménts 1 , etc.), peroMorier renunciaa estearbitrario subterfu-
gio: Les groupes de deus syllabes en fin d’hémistiche paraítraient artíficiels
es ridiculement Sra fnards.

La solución propuestapor Morier es aún más extravagante:en primer

lugarabogapor la presenciade un acentoafrctivo, es decirun acentoretóri-
co consonánticosobrela primera consonantedel hemistiquioafectado,y en
segundolugar alegaun desplazamiento del ictus hacia las consonantes de
maneraqueel primerpie duramás quecl segundo,en unarelaciónde 3/4 a
1/4. De maneraquetendríamosla lecturasiguiente:

A Y A Y A Y A Y
Et les a chhh ame ments et lesen vvv oOte ments

3/4 1/4 3/4 t/4

Morier explicaque,enestoscasos,légalité des semps n’est plus mainte-
nue <...) 1 ictus est d¡fféré de sa place habituelle (p. 538). La justificación
musical de estaanomalíaseríauna aceleracióndel tempo (nadamenosque
de un 35 por ciento) (p. 542). Obsérveseque,en el fondo, la soluciónno
difiere mucho de la de Becq de Fouquiéres,pero con el agravantede que
acentúalas consonantes.Morier llamaa estefenómenorythme pashétique y
afirma luego queeste ritmo patético tambiénse puededar en hemistiquios
normales, como el [4+2], razonamientoqueinfringe el fundamentoprincipal
de todasu teoría.Morier justifica estacontradiccióncon un discursometafó-
rico-subjetivodelo másimpresionista:Le premier [o seael ritmo clásico] a
un caractére plus saccadé, plus énergique, le deusiéme [o seael patético]
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offre un mouvement affec4fatsénué. Si l’on veus lun a plus de relief, lausre
plus d’élasticisé. Lun est viril, ¡‘ausreféminin... (1961; 1981: 539).

CuandoMorier abordalos trímesros irregulares(tipo [4+3+5], [5 +4+3],
etc.),el problemaqueéstosle planteanes quecontienenun pie de 5 sílabas,
en el quela isocroníaexigeunarelaciónde 1 a 4 entrela largay las breves,
lo que supondríauna compresiónexcesivade las breves.La solución que
proponees queen un versocomoOú se cabire l’ésalon noir! de l’ouragan,
en lugar de hacercoincidir el 17 ictus con la lA tónica, se retrasehastala
sílabasiguiente(que es átona)haciendocoincidir la coupe conel limite sin-
táctico,y estasílabaseríalaquesealargaría (p. 542):

ALE Y A Y A Y
Oú seca bre l’étalon fluir de l’oura gan
(3-i-1)LE4 (5—l)LE4 (4)

Morier llamaa esteprocedimientosíncopa (por analogíaabusivaconuna
figura musical con la quepretendeemparentarlo,yaqueen músicala sínco-
pa la indicaenpartiturael autory se ejecutasiempre),y leatribuye también
unadesaceleracióndel tempo. Así, esteversode Verbaerense deberíaleer,
segúnél, condoblesíncopa(p. 544):

ALELE Y AsELE Y A Y
Qui s’affolent et s’assoiffent de tout l’amour
(3+1)LE4 (3-’-1)LE4 (4)

Esteprocedimientocontradicelas leyescuantitativaspostuladaspor el
propio Morier segúnel cual las tónicas seríanlargas (siendoéstala única
basede todala métricafrancesa).Porotra parte,sigue sin explicarseel pie
de5 silabasdel trímetro irregular en losversosdondees imposiblerecurrir
al artilugio de la síncopa; valgan como ejemplo estosversosde Victor
Hugo:

1. Quele temps,moissonneurpensif,plus tard changea.

2. Lespiedsnus, le regardobscur,lair effrayant.
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Como los límites sintácticoscaentras palabrasagudas,no puedehaber
síncopa (alargamientode unaátonaen final de palabra).Este subterfugioya
no resuelveel problemaparacl que fue creado,a no serque se proponga
leerloscomo 1 *que le tempsmáis- 1 -sonneurpensíf ¡ o ¡ les piedsnus lé

¡ regardobseár¡ , cosaqueni Morier seatrevea sugerir
Comoconclusión,se puededecir que todaestatradición cuantitativo-

musicalde la métricafrancesafracasaen su intentode hacerde la isocronia
interacentuallabasede la rítmica poética,en la medidaen quesusmúltiples
varianteschocanunay otravez contralosmismosobstáculos:gravescontra-
diccionesinternaspor un lado,y escasacorrespondenciacon losdatosempí-
ricos por otro. Los incontablesmodelosde verso rebeldes a susprincipios,
llevan inevitablementea sus adeptosacaertardeo tempranoen todaclasede
arbitrariedadesprosódicas,comomuy bienexpresaestasarcásticay mereci-
dacrítica de Cornulier: Aujourdhui cestdevenu un jeu scolaire, sant les cri-
tiques en ont répandu lexemple, que de saucissonner tant bien que mal tout
vers classique en petits trongons (...) Ainsi Becq de Fouriéres scandant Roi/
pére/épouxheureux/fils du puis/ sant/Atrée (1-1-4-1-3-2); E. de Gramont
scandant Sur leurs/ débris/ éteints/s’étend/un lac/ glacé (2-2-2-2-2-2); ou
Le sié/cle se fermait/ et la/ mélancolie(2-4-2-6); Marsinon scandant
Cependant/parun sort/quejene con/goispas(3-3-4-2) eS Nabucho/donosor/
qui régnait/dansl’Assur (3-3-3-3); M. Grammont: Si je vous/ le disais/
pourtant/que je vous aime (3-3-2-4) eS Ninon/ vous étes fine/ et votre
in/soussiance(2-4-2-4) (...) Mazaleyrat taillant Majestueu/sementdans un
hémistiche de Vigny... (Cornulier, 1982: 69-70).
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