


PRÓLOGO 

Este pequeno estudio del «\" e!"So Endecasflauo I laclflico,' nació ines
peradamente, en forma de imprO\'is:uta !'ontestación a un :lIaque tan inme
recido como arrogante de Clarin, el aplaudido cruico espanol, contra el jó
"en poeta nicaragüense don Ruhén Ilario. 

Comllllselo all4 por ahril del ano )lasado. <')loca en '1ue lo di a conocer 
a mi defendido, relacionado con la prensa de Buenos Aires, suponiéndole 
interesado en su puhlicación. Encontré dificultades: hubo ofertas, demoras 
)' reticencias. Intenté imprimirlo por separado: no hallé editor, ni yo tuve 
cómo l'ostear la impresión del pe'luel)o folleto didáctico que fué a dormir 
el sueno de la oscuridad sin letras de molde, junto con otras obras del mis
mo padre. 

Pasaron algunos meses, y, en circunstancias '1ue callo, un rayo de espe
peranza lució sobre los pobres manuscritos, aumentados ya con algunas nue
vas consideraciones y ejemplos. Voh'ieron pues, 4 Buenos Aires en busca 
del aire y la luz de la imJlrent.~; allf rodaron de mano en mano, y, apesar 
de los esfuerzos de mi amigo y compatriota D. Alberto del Solar, los edito
res los examinaron y devoh;eron, y así, de demora en demora, ha transcur
rido UII ano. 

Hoy los saco á luz por mi propio esfuerzo, y tales como están, olvidado 
ya de la polémial que perdió su oportunidad; pero, si atento 4 la doctrina 
que ellos encierran, doctrina justa y nueva á mi patecer, y antes no presen
t.~da en la métrica de nuestras lenguas neo-latinas. 

E..te estudio referente al Endealsflaho Ilaclflico, a pesar del jiro que las 
circunstancias le imprimieron, forma un complemento a mis anteriores publi· 
alciones sohre "ersificasión Cl!-stellana, especialmente a la monografia del 
yámbico endeals{labo,acaso la mas completa que hoy exista sobre la materia. 

Si rehiciera este trabajo, para lo que me faltan tiempo y voluntad, dari:t 
distinta distribución a sus partes; pero, creo que nada tendrla que agregarle. 

Aquí defin~ y fijo el verso dactílico endecasílabo, y el análogo de los 
!ro"adores, deteniéndome en muchas y diversas particularidades de la versi. 
ficación castellana, que no siempre los preceptistas han notado ni los crlticos 
conocen. Trazo el itinerario de su march; y desarrollo, al ir en buSdl de sus 
orljenes, partiendo desde eL momento actual y remontando la corriente de 
loo siglos hasta tOalr !os lejanos linderos de las letras castdlanas. Penetro en 
otras literaturas mas remotas, la galai .. :u-Iucitana, la Iimosin-catalana, la pro
,·enr.al, 1 .. it.~liana, la francesa y la latino-eclesiástica, y en todas ellas en-
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("uentro nuevos y curiosos ejemplos de ese verscf anti'llúsimo, cuya elCilleacia 
no ha faltado quien niegue en nuestros dias. de la man.1'a mas absoluta y pe
rentoria. Por último, en 'In Apéndice. 'Iue .Iebiera incorporarse al texto apeo 
sar de sus digresiones ilustrativas, ensancho la noción del ",,¡,t<ulloltJ (6tII. 

puulO de los trm'adores, y refmo alguno~ errnre~ en materia de métrica, de 
ilusbadlsimos clitico~, como Menéndez y Pelayo y su maestro el Sr. Mil4 y 

. Fontanals, uno de los hombres mas eruditos que ha producido Catalulla, re
jión fértil en grandes talentos. 

Creo que este verso daclflico que'suele deslizarse furtivamente entre lO!! 
yámbicos venidos de Italia, produciendo siempre una disonancia por el cam
bio brusco e inesperado de ritmo y cadencia, puede y debe teqrr elCistencia 
propia en beneficio de la IIrica espallola. ya sea en poesjas no muy 
largas¡ esclusivamente tle el compuestas, O en combinacion con otros versos 
daclflicos, como el octosllabo y el adonico. AsI tambien creo firmemente 
que pueden resultar bellisimas composiciones bajo el punto .Ie vista musical. 
si se las hace ele yámbicos endecasílabos, esclusiv~mente de la ," 0". de la 
2" estnlclllra, solos o combinados con hepta y pentasllabos del mismo ritmo 

Iriarte al ensayar todos los sones de la lira castellana, no atinO con ei 
ritmo dacnlico, inusitado en su tiempo. ~Ioratin dio con su acentuacion ver
dadera, la observó escnlpul¿samente, y, con mui feliz resultado, formó es
trofas de endecasílabos dactílicos. AsI hablan procedido los trm'adores, siglos 
antes; asi lo hizo el gran poeta anónimo, el Pueblo. al son de la gaita; y 8.-' 
acaba de renovarlo un americano, R. Dalia, al fabricar su PtJ,Ii.v para un 
libro de poesjas de Sal,vador Rueda. 

"~n esta monografja un tanto descon,paginada, creemos 'Iue se encuen
tra cuanto hay 'Iue decir sobre el Endecasllabo Dactllico, y ojalá ella sirva de 
solaz y provechosa meditación a los pocos que en estas materias se ocupan. 
Si no tengo razono la clitica razonada y demostratÍ\'a vendrá a ,Iesengallarme. 

(·olquln. Sierra de l~ordnb •• 
• 10 d" '.brero de lti.l& 

e. de fa !aarra 
d. l. R ••• Modo .. " ' .. palo" 



CAPITULO PRIMERO 

1. 

.. \'11 no ando pnnlrndo ,,"rtleoe , nadie 
• Admiro y qul.ro a lIalYadnr Ruro", m. pidió, 
.. un Jl..olol(o para 1'0 IIbrn de VCI'I'OI 11 Ka 
.. Irop"l." Se In N<'rlht en verso, Y.8 UD 
.. rllmo 'lile era ,,,,,, "ttrffl",l! 

.. Y .. Il 1011 hOllcaJrll dr tre"enll laorelee" 
11 .Ilndero dl .... le IIUII rltmoll pl"f'Claroe." 

R. liARlo, 

Tal dl','fa no ha mllrho el j6ven nicaragilense :¡ '1uien un dia encontra
mo. en la semi dari.lad ele Sil m~drugaoa r le preelijimos un brillante por\'enir, 
.i !'abfa eS'lui\'ar el ('scollo peligroso a '1ue ya hacfa nimbo su gallarela nave, 

y lo .lecfa desde las columnas ele un gran diario de Ruenos Aires, con
testanelo a las inmerecidas censuras de C/",.i", el crftico espanol, quien a su 
tUTllO, acaba de replicarle deselenosamente, con todo el aplomo y soberbia 
ele los 'lue presllmen ,le maestros y hablall a sus inferiores, 

.. :1 tono .le esa rc.'plica y sus alareles y quilates, se columbrarán por la 
siguiente mueslra, Dire Clarin, refiriéndose a I,)s versos que acabamos de 
transcribir: 

M Estos 'lue llamó 1), Ruhen endecasflabos, son en efecto renglones 
enelecasflabos, de once sflahas; PERO SO VERSOS ENDECASíLABOS CASTELLA-
11(118. " 

¿ Quil!n tiene razon en este caso: Clarin ó Darfo: El vidente simbo
lista o el critico hermosi11eseo, ,]ue impone su opinión a palmetazos: Vamos 
a ,'erlo, 

Darfo creyó lUla Ik'NtI.,tllos versos de su Pórtico, (\) y lo son en efecto; 
pero, á la manera ele las \'oces arcáicas y de las medallas antfguas, que una 
vez vueltas al:tire y a la circulación oel mundo adquieren nuevo lustre y 
nne,'a vida. 

Bien lllego hllbO de desengal'arle Menl!ndez y Pelayoo-crftico. erudito 

--;¡-¡--¡; lIamli l. Inlruduc-ri,'ui 1'11 \'("",,0 'IUf' pURO. un libro d. Poca' .. de Salvador 
RUflda. 
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como pocos, que honra á 'Espafta,-diciéndole 'Iue aquella novedad era muy 
vieja, y al declrselo afirmO su paradoja reciutndole estos versos pol*lares del 
mismo corte y cadencia: 

'('anto bailé c,m la moza del cura, 
Tanta bailé 'Iue me dio calentura'. 

y agrega Darlo ingénuamente, ,dando cuenta de a'luella visita á Menftl· 
dez: u Me dijo don Marcelino cOmo se llamaban esoS" endecasllabos. Por 
si Clarin no lo sabe, se llaman t'~rsos tlt gaita gall,g". " 

Clarin no se \'a por la respuesta á Roma. A vuelta de ~orreo ha enyi.;¡· 
do a la NACiÓN uno de sus Pali'luu, 'Iue, como hecho de prisa, salio poco 
meditado, y sobrado de aquella arrogante seguridad y suficiencia de quien 
escribe para Indias y no espera ser contradicho. OigamOll cOmo se desahoga, 
que algo aprenderemos, Nada se pierde con oír 11 los maestros, 

u y dice Darlo '1ue esto es un ritmo: 

u y en los boscajes de frescos laureles 
u PlndarQ diOle sus ritmos preclaros I 

.. Esto que llama D. Rubén endecasflabos, son '(IIglo"ts de once silabas, 
lO pero no versos endecasllabos castellanos, a no ¡" 'Iue se lean asl : 

y en los boscajes de 
Plndaro diole sus 

frescos laureles 
ritmos preclaros, 

lO Y aun de otra manera, nlenos natural e incompatible con las Idlabu 
propias de IIIS palabras : 

y en los boscajes 
de frescos laureles, 

Plndaro ,liOle 
sus ritmos preclaros . 

.. Yersos alternados de (h,(o y de ¡itlt sllabali, eso 51 '1ue son. ' 
( Ue S y de 6 quema decir; 5+ 6: = 11. ) 

* • • 
En esto, y perdOneme el buen Clarin 'Iue se lo diga, él, de onlinario 

tan sabido, atinado y ameno, aun '1ue no siempre benigno y justo, anda del 
todo errado, )' como si lIInbulara ~ tientas en la oscuridnd, .itua,'iOn lastimo. 
sa por derto, para cual'Jllirra, y mas para un m,,,~.tru 'Iue se ha iml»uesto la 
tarea "ohmtaria y lucrati"a ,l., censurar al prOjimo, IiObre t,,,lo :1 los pa:.Ido· 
rrs impenitentes 'lile escrib.'n en renglones l'ort"s y rim,,,I,,s. 



V .. mol A CllentaM. 
I.o~ "ef1lO!l ele lI~nu ,It' '11It' 11'1"1 "e lTata, tienen IIn ritmo I\jo y IInll ca· 

Ikncia IIIlIi 1II1I1"\·a,la. y parn 'lile sllt'nen hien y con IIgrado, IllIota Inllt'llol 
k-t'f corre<'t.1luentt' .• in net·t'IIidael ele al,C'lnr a 101 medios nnil\cialel que Cia· 
nn "ropont'. Tit'nen t'sus ,·t'r.o. IIn nombre t"cnico y IIna historia "ropia, 
huta a'll11 mili pOt'Il ,'onoci,la, acaso por 'lile Ion antiquflimos y viven como 
oIvida<los. Sil ret'ha inidnl remon"1 a loo orijineo mismos de la paesfa cu
tdlana. )' Sil' rni ... ·s I'ent'tran mas honel:unente alÍn en las ca"as sucesivL~ <le 
lo" sigl ... IIL~do.. PllfOde <lt'drMe 'lile este verso, el ENIIECASiLABU IIACTi· 

1.ll"U, ha e~i"tido dt'lldt' el"t' <:omenzO a cliseftnne la versil\caciOn moderna, 
cuando ,le ""'rifa que ern en lengun latina, se rnnvirtio en rlhllito en manos 
de los poetas et:lesi:l.tio-os ,le la haja latinidad. 

Tocio lo dicho lo l"vi,lenri:m'mos con hechos y no con paliqlles. 

JI. 

Para ser dehidamente <'Oml'remlielos, necesit.1mos sentar ciertos antece· 
Ikntes tKnicos 'Iue no se encllentran en los libros, y procurnrémos hacerlo 
ron las menos palabras posihles. 

H:li eliversas c1:1ses de endec:lsflabos:-simpks u homogéneos son los 
' .. rmados por piés o cI:lIlsnl:ls rftmicas iguales; y ((I"'Pues"'s o hett'fogéneos, 
aefllellos 'lue se componen de d:lusulas diferentes entre si. Los enclecasfla· 
'- simples o de ritmo uniforme, son los )'dllÚJit9s y los tladflit9s, IÍnicos de 
e/De nect'Sitamos preocllpnrnos. Clarin sin distinguirlos, se empefta en reducir 
los tItt.uJittlS <]lIe no conoct', a los yd",¡'itos que le son familiares, y que él 
lime, sin duda. por los IÍnio-os endecasflabos del mundo. Hemos dado A 
ronocer otros, los de c1áuslllas Irlr" y ptlllasil~i(,IS; pero, de e\los no ttata· 
rémos en esta oc.1siOn. ni tampoco de los versos c0"lPuestos <le once sflabas. 

Redllciéndonos. pues. a lo esencial. brevemente daremos a conocer 
las condiciones rftmiras de amhos endecasflabos simples, el de clAusulas 
bisil4bica~ o yAmbieo, y el de c1állsulas trisilAbicas o dactf1ico. 

El endecasllabo y:lmbico, en su fonna tlpica o perfecta, \leva acentlla. 
das las sflabas pares. Bajo esta forma es lIIenos frecllente en castellano, en 
portugués y en italiano, 'lile en inglés y en alemAn. En nuestra!' lenguas 
romances no conozco mas 'lile una sola composicion en que todos los versbs 
san endecasflabos t1pieos, y esa es la qlle el trovador Mateo de Querey es
aibio en I 272olamentando la muerte del rei D. Jaime l. Comie nza asf: 

Joya'm sofraneh e 01015 mi vey soLrar 
2 ~ . 8' H 1" 

(1.1 alegria me falta y el dolor me sobra). 



-S-

, Hai otra, ·anterior, de Bernardo de I;{o\'~nha", compuesta en proverual, 
en 1241, la cual tiene sistemáticamente enclel'asllalx15 tll'iws en lugar de
terminado de cada uua de sus estrofas polimé!ric:u;. 

En este :verso de ordinario se suprimen algunos de los ¡¡cento~ pares, 1 
'suelen introducirse otros, '1ue, estr:u\QIi al ritmo, cargan sohre las silabas 
impares. De esta doble operación resultan cincuenta formlls acentuales para 
el endecasllabo yámbico, tan rico en sus cadéncias, como en otra pane lo 
hemos esplicado ámpliamente. (1) • 

Todas ellas, sin embargo, se ajustan forzosamente a una de lu dos 
estructuras jenerales de e,te ritmo y metro: la la. con acento esencial en la 
6a. silaba; y la za. con acentos indispensables en 40 . Y So. , y cesura despuéll 
de la 40 • 

He aqul un paradigma de las formas principales del endecasllabo 
yámbico: 

tlpico Por ti la ;'érde hiérba, el frésco viénto. G.mi/as" 
~ " u ~ 10 

la. estructura Dichóso el corazón enamorado. Sla. T~rua. 
ti Ju 

id PrIsiones són I do el ambicióso muére. Bi"j,'. 
~ g w 

Sálico Rónda los valles del améno Tlbur. 
I ~ W 

Sálico inverso(z) Quiéro seguir a U, I flór de las dóres. lila" RMis 
I u . 

Id Agua '1ue serenó I b~rro de Andújar. M"rali" 
u 

Id Donde halaga la flor punza la espina. Bd/" 
6 7 

Id Amore e cor gentil sono una cosa. Gil"'" GIIi"¡«"'~ u 7 Ulclu Xllt 

De la~ So forma~ que dimos a conocer en otra parte, solo a¡regarema. 
una a los I1pos anteriores; pero, una que merece particular alenciOn, y es la 
que resulta de suprimir el acento de la 6a. silaba en la forma tlpica. 

Cestillas blancas de purpúreas roans 
2 ~ g IU' 

Gará/.ISIII 

Con fácil pompa en devoción villana 
:.! .. ItI 

--CIIUI~~.T::'r=l. RIITVlJh' •• '.8"11 VMUlrlt'''''II;X l',u'rIlLL •• "'; KanU.atrt' d~ lblh', .,m ... 
(2J ~V .. y..,. E.TUlJhl" Jt'arln •• III y ~i. 
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lInde el anonimo autor del Poema del Cid huta 7.orrillll, ~ l'nnumtran 
cll' esto. ''t'nOI, liempre ailladOl 'Y nunca l'n elCroen: 

-IQúllidia bien I sobre eltorado MzOnl-
l. W In 

PH_ tltl Citl. r. 7JJ. 

F.I sOn de IU hllrl'lI y dl' su "Oz sonOra. 
11 • "1" 

,. Zorri/l4. 

111. 

lIistinto del anterior es el mtkMsUa60 tladl/ia1. Tienen ambos el mismo 
mbnero de silabas (..,tr.); pero, diversa acentuaciOn (ritmo). Su ritmo esU. 
caracterizado IJO. el acento en la 7"' sIlaba. Es un sallico en que el acento 
de la So. se adelanta un lug-,tr. He nqul su tipo: 

Plllcido ~firo, , tlmido y blando. 
1 • 7 111 

Sáfi~'O Hu4!sped eterno del abril florido. Villt/[as 
H 

Ilactllico Hu4!sped eterno cll' abril el florido, 
1 • 11I 

Este "erso se dhide en c1lusulas de tres sIlabas con acento en la 1"', 
Y :&Al es que sus acentos rltmicos nn repartidos de 3 en 3 sIlabas, á saber: 
en la 1",40 " 70 . Y lOO' Puede representarse por el siguiente esq::ema: 

'"a - '''t' -,.,,, -i" 
l. 11I 

l<:Sta ordenada sucesiOn de acentos es lo que constituye el ritmo, y asl 
es que quien sepa lo que es r¡¡_, no podrá negar que este ,'erso, (el que 
emplea Uarlo en [U Pórtico), lo tiene peñecto y mui marcado, Mas aun, el 
oido popular, que procede sin contar silabas ni acentos 'Y sin equivocarse):n 
su mara,'illoso instinto, lo adOl)tO en sus refranes y cantares bajo la denomi· 
naciOn ya dicha, de verso tlt ea/~a ealltea, 

'I'al es la copla que cita Benot en su PrusOdia, 

Tanto bailé con la moza del cura, 
l. 10 

'."anto baill! que me diO calentllra. 
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o el refrlln de los ni/los; 

Lúnes y mllrtes y miércoles tm, 
1 • 7' 11' 

Juéves y viémes y s4bado séis; 

.I iÑllUilgo sil/d. agregó un clarinete, para completar la semana, mas 
no la estrofa. 

Tan fija y caracterlstica es la acentuación de este verso, Que sólo una 
variante admite, la cual consiste en la traslación del acento de la 1" sIlaba 
a la segunda. 

Dé esta forma es la donairosa copla popular, que dice: 

Aqul, aqul I que no hay polvo ni arena, 
~ 4 7 10 

Aqul, aqul I bailaremos, morena; 
Aqul, aqui I que no hay polvo ni lodo, 
Aqul, aquf I bailaremos de todo. 

A \'eces el gusto popular suele combinar dos ritmos que se avienen y 
armonizan, como en el ejemplo siguiente, que tomo de la cIIIUIr«;q1l A_· 
,kana. de Buenos Aires: 

Ya sale el sol en la verde pradera, 
~ • 7 10 

Ya su perfume podemos gozar, 
Ya me acaricia la brisa süave, 
Que I be:la es la vida I que el cielo nos da. 

2 ~ 2 ~ 

Hai aqul tres hermosos dáctilos de 11 sIlabas, y un verso de .uN _ 
YO" que es el cuarto, o sea un dOllecaslhbo anffbraco. Si se suprime en 
este, el 9"t imcial, resulta otro endecasllabo daclflico como los demas:-

Bella es la vida I que el cielo nos dll. 
1 4 7 111 

Parece como que el oido salta sobre ese l/lit sin interrumpir la comen. 
zada cadencia: por eso casi no se nota la diferencia entre esos versos que 
semejan todos de igual medida. 

• • • 
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Trasladando el 1 r acento a la •• silaba resulta el E"mf4u/¡"/lDs ¿~ lis 

TNIf'tl~fYs, verso en realidad ro"'/'Nulo, cuya estructura "erdadera ,'eremos 
por separado, para no interrumpir nuestra disertaciOn l Véase al Apéndice). 

F.. la forma de 'Iue hablamos mui conllln en los refranes antiguos y 
en la poesia de lOs siglos XII)' Xlll. ne ello pudiéramos citar numerosos 
ejemplos; pero basta con las siguientes muestras: 

- Un alma sola I ni canta ni llora 
2 4 7 111 

Rifra" atrllpil 

- 1 ... buena cena I temprano pare,'e Id. 
I 4 7 10 

- El Campeador I por las puias fué entrado. POlilla tÜl Ci¿ 
2 4 7 1" 

- Belh m'es quan vey I pels vergierse pels pratz RtI"~,,"d( 
~ 4 7 IIJ (1:::11 

- Per mé si "a I nell'eterno dolore D(1"/~. 
'4 7 111 

La cadencia de ambos versos, el dáctilo simple y el compuesto de los 
tro,'adores, es diversa. Se verA eso mas claro, si reducimos nuestros tér
minos de comparaciOn a sonidos idénticos, despojándolos de sus accidentes 
fODol,)jicos variados, para percibir mejor el juego de los acentos. que es lo 
que nos interesa. Eso se muestra en el siguiente paradigma: 

D4ctilo 
tfpico 

Compuesto 

~ 
tr4pala 

1 

¡-'-'-
trápala 

4 

r 
trápa 

111 

GiOvane I d'anni e ru I gosoinsem, I biante. [~"OFtls(QlI. 
1 4 7 1" 

de los trovadores tar4-tar4 I tarar4-tararAy 
2 4 7 10 

tintin, tinldn; I tin tin tln, tin tin Un. 
2 4 7 lO 

Belh m'es I quan vey I pels vergiers lepéIs pratz. RurJ. 
I " ; Iv 

Dentro del ritmo dactflico, ó sea, empleando los mismos acentos, (1-4-
7-10) caben, pues; cadencias mui dh·e.,a." Con cuanta mas razon no diver
jerin las cadencias cuando la disposición de los acentos rUmicos vArle, como 
es el caso en los dos endtcasilabos que vamos examinando. 

Clarin olvidando o desconociendo que esos dos versos, el y4mbrio y el 
dáctilo, tieuen existencia I)ropia, ha' pretendido reducirlos a uno solo. Por 
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eso propone la arbitraria rlivisión y ralsa lectura del uno para ajllltarlo por 
ruerza a las condiciones rltmi¡;as riel otro. Con ese fin hace IlDa pallsa des
pues de la 6" sflaba, para crear 0111 un acento artificial '1ue correlpon~ al 
natural que pide el yámbico en Sil l' estructura, y ap.1gar el de la 7", caracte
rfstico del dáctilo. As( pues, propone qul! se lea: 

Tánto bailé con Id I - moza del cura ... 
6 

Lúnes y márteS)'" - miércoles tres .. 
ft 

Pobrfsima transfomlación de lID buen ddctilo en un mal yámtJico. 
El manifiesto error de CJarin proviene de no haber distinguido estos 

dos ritm'os riel endecasílabo. tan diversos. Como regla prdctica conviene ver 
dónde cae el acento central del verso: si cae en la 6" sIlaba o en la S' es 
yámbico; si en la 7' es dáctilo. 

Decir que los versos del RJ,/ilo de Dario no existen en castellano, 'Iue 
no son versos. que carecen de ritmo, es pues IIn grave error: es desconocer 
las leyes claras y armónicas de la ritmica, y desconocer la historia de la ver· 
sificación castellana. 

Hemos probado la existencia del ~"tlulIslla60 Joll61ko, y su perfecta es
tructura métrica; hemos dado la lei de su acentuación; restanos ahora tralar 
a grandes rasgos la historia de su desarrollo y empleo, para '1uienes tengan 
interés en conocerla. 

IV. 

C1arin afirma categóricamente que el endecasllabo acentuarlo en las 
sIlabas 1'4-7 y JO. "0 ts UfI f'~'SO (asltllaflo. 

Probamos ya que ts v~'so /'~rf~(lo, con un ritmo propio, IIIU)" marcatlo. 
fijo, persistente, cadencioso y popular. 

Ahora, con el apo)"o de autoridades irrecusables. nos concret.'1reIllO~ a 
hacer ver que este verso es un verso (as/~/"'"o y '1ue siempre lo ha sido. 

He observado que cuando recién se comienza a manejar el endeca.~flalkl. 
los dáctilos se melclan con frecuenci:1 :t los ."lIl11bicos. <'lIsa '111I~ no sl .. · .... le 
si el olclo se afina n se habitúa al )"ambo. Por eso es 'Iue el dáctilo sllele 
asomar entre los ... ~rsos de los principiantes, y tambien en ciertas t'poc:as 
iniciales de la. letras. como la 'Iue marca el Poema ,leI Dante en Italia, ó las 
poesias de Boscán y Garcilasso en K~pana. 

Mas tarde se siguen mezclando versos acentuados en la 6". ó en la S". 
(yambas); pero no en la 7"' (,lól·tilos).'luedisuenan, <,onu) 'lile son de diverllo 
ritmo. 
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1 )iAcil "hallar df'etoa últimol ~n 108 bu~n08 venificad~ modernol, de 
01,1" nla. d~Ij('Jldo; p~ro, ~n cambio, .~ I~B encuentra frecu~nlemente ~n 101 
po~m .. antfguOl, ,'omo ~n la e I",IIsoll ;" HflI.r"", ~n la D;"i"" ~, en 
las "ol,las de Imp~rial, ~n 1 .. d~ H~rnan P~r~z d~.Guzman, en 101 &tU/(), 
M i¡d/iiJtI __ d~1 nUlrqu<'s de Santillana, en los t~rceto. de IU ilustre delCen
di~te Hunado d~ M~ndozn, y er. los venos en general, de toda la elCuela 
r,'rt"",,,;s',, ~n,,.I~zada por Bos .. An ¡\Imogav~r, 

Ho)' CII una ranzn ~ncontrarlos. 
I>on (iuiJImno Macphel'!lon, Cónsul ,I~ Inglaterra en Barcelona, suele 

tenerlos ~n sus excelentes tra,luc"¡ones de Shakespear. En la del Rti Le"" 
uno me sale al paso: 

Esto no ~s mas 'Iue una cascara vana. 
I 4 7 1" 

Para rom~nzar h~ citlulo a un inglés 'Iue escribe buenos verBUS castella
nos; en compensación citaré ahora al famoso canónigo sevillano Blanco 
\\'hit~, 'Iui~n, en un prerioso suneto inglés tiene este elllctilo: 

Hathed in the rayo of the great selting llame 
1 4 7 In 

18anada ~n los ra~'ns del gran luminar poniente) 

Puede que Clan n ,'onvertido en "/Jog.,,,,, tk/ "i,,6/o, objete ambos ejem
plos, el uno por inglés, aunque ele mano andaluza, y el otro aunque castellano, 
por ser de ingl<,~. No impurta, por tan poco no cortará nuestros recursos: 
laIemos felizment~ un eslabón que sacará chispas de muchos guijarros del 
camino, y d~ algunos acaso llamaradas, como si fueran ele uranio. 

\' si algo si~nto es no tener a mano versos del mismísimo Clann, para 
sorprenderles agazapado algun dactilillo; mas ya que no los tengo me con
rormare con registrar los despojos de sus víctimas literarias, cuyas entranas 
aun palpitan sangrientas en los sótanos de sus críticas despiadadas, 

.o\quí, aquí están los destrozos del "Pedro Abelardo" de Ferrari, nueva
mente mutilado por el crítico, )' entre ellos encuentro estos cuatro versos ases
lados contra los ,'Ipes: 

1',,, ,'¡mil .Ie IIIS moles ele granito 
.\ 

V allá en la altura I taliulrando el cielo, 
4 " 

V""',,,s .;",."jm ./, atJitl" ¡'¡t/g 
I 4 7 10 

I.anzai. como h,,~ánrlo el infinito, 
6 
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He ahl el dáctilo que aparece, si perfecto en la estructura, disonante en
tre los yámbicos, con los que no admite mezcla. E.~toy seguro (lue Clarin 
pasó sobre el verso subrayado sin sospechar lo que era. Cuando mucho le 
disonana. Acaso sintió la tentación de repetir cumo acostumbra: ~ISl "",_ 

no estd 6itl/'" sin decir jamáS porqut!j o acaso lo dió'por bueno, leyéndolo:l 
su manera: 

Vuestras agujas DÉ ¡ ..... cálido hielu. 

Al menos esta es la conversión anificial del dáctilo en yambo que él 
aconseja a Darfo para los 1 S2 versos de que consta su Pórtico, que si se le
yeran como quiere Clarin parecerian atacados de hipo, y el diablo que los 
aguantarnl 

Ferrari debió emplear un verso yámbico, ya acentuado en la 6" ya en la 
S", )' no en la 7" como su desgraciado dáctilo. ¿Porque no decir, 

Blancas agujas de perenne hielo, 
Cúpulas mil de cristalino hielo, 

o de cualquiera otra manera?' ..... 
Adc;lante. 
Acá me encuentro ahora con un pobre dáctilo enfermo, penurbado por 

un acento estratlo, el cual basta para ofuscar su ritmo: 

Jove o Jesus, I Alá~ Brahma se lI:une, 
1 ~ 6 7 10 

Supiste al fin que Dios no es mas que un nombre. 
Ga6illtl TI;a"". 

Este verso es tan moderno como perverso. Su violenta sinalefa reparte 
el acento de la 6" silaba entre las vocales a y o, debilitándolo en provecho 
del de la 7" el cual entonces afirma el ritmo dactflico. La úniCo'l compostura 
posible seria la pobrfsima de decir Branllld que producirfa un verso de la 2" 

estructura yámbicaj pero un verso que brama. 
En el poeta argentino O)'uela, a \'eces descuidado en la construccion 

de sus lindos versos, encuentro este dáctilo, como un pequetlo áspid entre 
llores: 

Jo'ueron tus ojos dos \'dndalos vi\·os. 
I .. 1 IU 

Choca y disuena en la compaftia de yámbicos en que se le encuentra, 
pero, asl solo, como aqul lo presento, no va mal. 

Espronceda mismo, con su fino .,ido musicalsolia incurrir en idéntic;u 
disonancias, y producia a veces versol tan feol como Hte: 

I.argo de brazos y pati-estevadu. 
1 4 7 1" 



-'5 -

y aqu' como a conteltart~ 5a1~ al pliSO }ir. Hit'go (jonzalez, y nos dice: 

Ahl no lo el tlll '1ue llamón es honrado. 
1 • 7 111 

El alrabiliario Gnrc'n .Ie la Hu~rta que si' la' acertó en su Raquel, no 
~iemprc la a~rtó en KUI V~1'!I08, sol'a acentuar los endeclUi'labos en la 7" como 
con elt~: 

Mas adelante el gran templo de Jano. 
l. ¡ IIJ 

y al mismo Moratin que hizo dáctilos admirables, le ocurria soltarlos por 
.I~uido tan malos como eltos otros: 

R inen y saltan por los I corredores. 
1 • 7 111 

Del muro arrojan á iris I estacadas. 
7 

Remontando la corriente del tiempo hemos llegado a D. Leandro }o'er
nandez de Moratin, que hizo versos de estos muy hermosos, aunque pocos, 
no por casualidad, sino deliberadamente, como los siguientes de los PadrtS 
dd Li",bo: 

Huyen los anos con rápido vuelo, 
1 • 7 111 

Goce la tierra durable consuelo, 
J • 7 11) 

Mire á ios hombres piadoso el Seftor, etc, 
1 .. i 11' 

~ o pocos maestros del arte creen '1ue Moratin es el inventor de estos 
versos y el unico que los ha escrito. 

El siglo p.'\sado, cuando dominaba la Poetica de Luzán y la escuela pro
.aiea Iluia del Diario M los Lit",r/os como de fuente, u:'!o de los represen
t.mtes de es.1 escuela don Tomás d~ Iriarte, en sus aplaudidas FctIJuldS lile
r,,,ids, ofrecio ejemplo ,le las maneras de metrificar entonces conocidas. ~II

no r!Odia faltar el mdu,rsl/'w ,ld~/llit", y en tal metro y ritmo en efecto, comí 
111150 Inarte la fabula que romienza: 

Ci~ criada la rasa harria. 
I .. 7 • 1" 

Aun cuando Iriarte 1n.1nejó eMe verso mui desgraciadamente, no ha fal
ta.lo quien le de su nombr~, atrfbuyt'ndole tambien el invconto, tal cual otros 
lo llaman tk Nor.ni", como si en esto&' autores modernos estuviese el orfjen 
del anti'llI'simo metro. 
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Pasc!iil08 adelante y sin detenern;)!; mucho vayamos recojiendo milO' 
tras diversas del mismo dactllico. 

El noble poeta horaciano Fr. Luis de Leon, dijo: 

Al hielo está I de si mismo olvidado .... 
~ 4 7 111 

y D. Francisco ~e Quevedo, un "3Iiente versificador: 

Oro te llaman y es dulce desvelo. . 
1 4 7 In 

En el Don Gil"~ I .. s Cnfllns Vt;"tS, el maestro Tino etc:ribió: 

Por que me beben el agua los bueyes. 
1 4 7 10 

El mismo dice: Y quedaremos por nuestro pecad". 
1 ~ 7 W 

Bermudez, en un Coro de la Nist Lnsli"",stl, imitada de loerreira, ha 
puesto: 

Rey don Alfonso, ¿por qué no te l07.as? 
1 4 7 In 

A medida que nos aeelquemos al ano de 1525 euando el ''''.(1 ilso
se introdujo en Esp21'a a firme, y comenzó a incorporarse en la literatura 
casteuana, los dáctilos se hacen mas frecuentes. Numerosos son en Hurtldo 
de Mendoza, muy abundantes en Boscán, y no del todo escasos en el mismo 
dulcísimo Garcilaso, de oído tan afinado en lllli melodías italianas. 

-y hoy sientu mas lo que ayer mas sentl. &SMII 
7 

-He de volver 11. enojarme conmigo. 
7 

-y luego acude ni que tengo entre manos. 
7 

-Con las mudanzas del múndo espantosas. 
7 

Muchos mas dáctilos de Boseán tengo anotados, y estos de Garcilasso: 

Con la memoria I de mi desventura. 
7 

En esto estoy I y estaré siempre puesto. 
7 

¿Cómo pudiste I tan pn:stu olvid¡lrllle! 
7 

Oh! crudo nielo I 'Iue das vida al padr". 
7 

Tus claros ojos, I ¿n quien los vuh·ist". 
7 

Adios, montanas! I I1dios. verde pradol 
~ ~ : lu 



- '7-

üte "Itimo ,-enointrilÓ mucho" U. Andrk Bello, quien no hallaba de 
que! mo.nera c:on-ejirlo, en IU empeno por p~lent4rlo como y4mbico cuando 
no 10ft. 

l'ambil!n han dad., que hae.:r estos otrOH dc Francisco Figueroa: 

Afloja un poro, I ¡O dolor fiero, aflojal 
I • 11M). 111 

Que mientras vos ! con el 801 nue,'o alegre ... 
~. 11M) 111 

"'all mal me HOllaron en~ los hennosos )"dmbicos donde se encuentran, 
que anoh! al mújen, .no es "eno>, delante de cada uno de ellos. Son d4cti
los, un tanto ofuscados por el acento de la 8", (/~ro, """'41), que, siendo dl!bil, 
deja predominar el de la 7" .• ilabn. (1) 

Hai este otro de Luis 8arahona de Soto, y tanto puede ser un dáctilo 
como un )"4mbico tle la 1". eslnu:tura, segun en donde se cargue la voz. 

/lii alegres florCll de Id ! primavera. 
i 

Ni alegres flores ti, I la primavera. 
8 

Tal fluctuación ritmica es comlln en los endecasflabos incipientes como 
los de MI~er .'rancisco ImlJerial, llOr ejemplo: 

Por quel fúe fecho tlt ""a conserva 
Onde me dixo 1" mi buena guia 
Que IIUIIC,"\ cata tW ~" sus pisadas 
De la su va)"na por ¡" lrJ excelencia 

(1) Cuando oon.u ..... n dOI &«nl.ol fUndlmental .. 16 y i, ó 1 y 8) ~I m .. ~n~rgloo predoml-
Da y d"'¡d. d~1 ritmo: el o,''' 1< "'.n6. y ._ • 

D. bon"1.o miedo y d. amor U.mo llena. 
~. 1 (8) 

'". l. n.6n al trlllof.1 earro atadL 
I 4 1 (8) 

Oll~ndo d~1 judln ¡ dul ... 010 ... 
28m 

A«ua q.~ .. ",n6' barro de Audal.r 
1 8 (i) 

BI1I. 

F. Z .. ",rürl 

JlonrU .. 

Bn lcu pn .... rna de fItIIlmI '"fOrMA prf'domlna «,laCf'ntode la 7- que .ftnDa" el ritmo daetUieo; 
, _ 101 do. dllhnoe. por el oontnrlo. eae acento ae alenda y IJObrea.l~ el de la "', qllo 
........ .t ritmo )'ÚIhl .... 

En Htf" otro Iif'l'B'l d .. H"lftrL la '·.nlad.n etK"anaión .. a: 

'0 d. la mu II'randf ! Inema vletl\ria (d~ Irte n'")'or) 
.:! ~ ¡ 11 

la :~t:!u~i J: ~a /.~r '::~~:-!!::.I¡i~ r!:6u::;I?~ ::t":~ei~·lta crear el ,acento de 

r d. 11 m •• I ICranc.;;-. : cllta vlCl.orlL 
• 6 lO 
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i.as otras <Juatro n(1n IIII/cho distlmtes 
Vy toda blanca la "'/ vestidura, etc., etc. 

Segun el monosll;¡bo de los subrayadbs, en que se cargue la voz"ilsl ser. 
el ritmo del verso. P1leden todos acentuarse ya en la 6', ya en la 7', y uno 
de ellos aún en la S' silaba. 

El divino Herrera solto este estupe.ndo verso dellinage de los anteriores: 

Ven, CIi~arista, VIII ya, ninfa mia. . 
Que haga la escansión el maestro mas experto, y seguramente que leer4 

,,'nya, ,para hacer un mal endecasílabo de la l' estructura de lo que es un 
buen dáctilo, leyéndolo así : 

Ven, Clearista, I ven yá, ninfa mia. 
1 4 7 1') 

Del mismo divino son estas otras divinidades: 

- y allí s. atine de aquel torpe velo. 
~ 4 7 (M) 10 

- El alto bien que I a mortal pecho admire. 
2 4 7 (S) 111 

... 
* ... 

Aquí observaré 'Iue d Sr. Benot, desconoci~ndo como Clarin, en esta 
vez, el verso dactílico, moteja Sil empleo a Garcilasso y a Herrera, y para 
correjirles la plana, intenta convertir sus dáctilos en yámbos. 

En efecto, estos grandes poetas dicen: 

- QII~n t1~lgatlez competían con ellos. G,,,.;I.,s~ 
1 4 7 111 

- De honesto miedo I y de amor tierno lI~na. H~"tr" :!.. 7 ltl 

Benot, partiendo del error senalado, apllnta 'Iu~ debe: I~erse tp",pliú,y 
/uNor, para que esos versos const~n, con lo cual cambia los acentos (de L1 7' 
a la S' y a la 6'¡ y cambia los ritmos. Lo ("ondenable no es la cadenda ,Ia(. ... 
tílica de estos versos, .ino el mal 1150 'lile de dIos s~ hizo al injertarlos entre 
otros de diverso ritmo, pecando asl contra la n"rll"'"/". 
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v. 

Si dejAndonos de "alique. remontamos el vuelo :\108 dias de n. Juan el 
11 y de D. Alvaro de Lllna. y abrimos los Ca,,atll,,rtls de Dama. de SNI/iga 
)' el Gn"rn/, cos«ha~mos ejemlllol no del todo escasos de este verso, que 
IOlIa desliZlU'lle entre los de arte ",a)·tlI', entonces tan en boga, principalmente 
con los poetas de la ESfrltla Alt¡:tln'al o Dantesca introducida por el jenovés 
Micer ¡"rancisco Imperial. Presentaré unos pocos ejemplos, fáciles de multi
plicar por decenas y centenD~. 

- Es de las gentes 1 en I>OCO tenido, 
l • 7 In 

- Devo de todos I levar mejoría. Ru)' Pae. de Ri6era 
l • 7 1" 

- VI por la yerva 1 pissadas de omnes. 
l • 7 lit 

- E las donzellas I guirlanda~ tralan, 
1 " j 111 

- More algun tiempo, I que es brel\a segura. 
1" 7' In 

Corra 105 montes I con gran latlradura. AIMrts VilltlSantiirw 
l • 7 In 

Los StI,,,kJS de don Il\igo Lopez de Mendoza abundan en dactilos de 
once sflabas. Cuento nada menos que seis en el soneto que comienza: 

«Qual se mostraba la gentill.avilla .• 

Uno de ellos para mUe!'tra: 

Viéron mis ojos cn forma divina. 
l • j 10 

V aqllf viene bien qlle recordemos el dáctilo con que comienza el epi-
460 de la sepultura del almirante don ))i~go Hllrtado, padre de D. Ifligo 
..opez, comp"esto por Fernan Perez de Guzman, tia de este último: 

Ómbre que viénes aqul de pressénte ... 
l • 7 10 

V del mismo Almirante podemos citar este otro: 

Y~ngan las d~mas 1 las fr~ctas co~r. 
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Un pa~ mns y llegamos retrospectivamenteJlI siglo XIV. ¿HallarémOl 

alll de estos versos? 
El Canciller ~ero Lopez. de Ayala, entre 5U5 bordones de arte mayor, 

deja deslizar algunos de ellos: 

_ La venlat plÍra se rónpe e desquic;ia. 
: ~ 7 W 

l.' 

__ Con arguméntos muy flácos é ,·iles. 
~ ; 

...;,Como Venecia, do h'a lealtad. 
4 7 

_ Fiel católico, e vera christiano. 
~ 7 

- Este Concilio que luego se faga. etc. etc. 
~ 7 •• ) 

Sus acentos ponen á la "ista el metro y el ritmo. 
Los hay tambien en el Arcipreste de Hita, como el que sigue, de 

una de sus COllfigos ¡fe IHrts: 

Escribo tal ppr que pienso ser mueno. 
2" 7 11) 

En el mismo Ctllltlt LII(dIlOr, mostrario de las galas métricas de que 
disponiael Infante don Juan Manue1,-libro que fué concluido al mismo tiem
po casi que 105 C,rnMru del Arcipreste (1 J.U). y muy poco antes 'Iue el 
DUollltron(IJ49),y que la C,.6"ko Billl,,¡fo de Ruy Yaftez (1348), y muv poco 
despues que se promulgara en la Provenza el nuevo Código poético de La 
Ltystl' .Amor (IJJs),-se encuentran ya ejemplares del dáctilo de '1ue nos 
ocupamos, desconocido ahora por un crítico de profesión y de la corte de 
Madridl 

Sembradas en a'luel libro ~emi·()riental hai una serie de petlueftas mnes
tras de la versificación del siglo XIV. 'Iuo: haco:n lamentar la pérdida del 
Arft tI, !ro6dr y de las C,,,,He/Js ,leI turbulO:llIo y o:ntendido prlncipe 511 :lIItor. 
De los dos enclc<:lIs1labos en que encierra una de sus IDorlllejas, el 11110 es 
yámbico y el otro dartllico. 

¡.: será siempre tu (ama derecha. 

En otra ot:lIsión dice: 

Sufre las cosas en 'Iuanto .Iebierea et ... 
- En el comienzo debe omne mostrar 

A Sil mogier como .tebe pasar. 
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\' unoiglo mu t"nl~ otro Inf.nted~1 mismo nombre y apellido, producfa 
romo por (','l.'ualidad v~rsos an410g05, al lamentar la mu~rte dd prfncipe 
n. Alfonso \' ¿~ Aragon: 

TlIl'apareja discreto lector ... 
Cosa dd mundo 'Iuisestes oyr, 

. Es (,lIrio~o oh.~rvar qu~ entr~ los n'nos d~ arte mayor de la Dmlza 4~ 
la Nlltr/~ y otros po~mas, suden d~sli1.ar.e algunol truncados, 'Iue asf cons
tituyen dáctilos verdaderos de once silabas, como son los dos anteriores y 
algunos otros 'lile ya hemos ViSIO, y los sigufentes: 

A la qual dice 'Iue 'lucre le\":lr 
1 4 7 11' 

Non vos fittles en altos estudios. 
Oro mn pla .. , I nin otro metal. 
:\btar :1 todos I por justa rrazon. 

Todo~ los poetas de la ('orte ca.tellana de D. Juan el II y de la napolita
na de .-\Ifonso V de .'ragón, ofrecen ejemplos de estos pseudos dorlec.,sflabos 
de aMe mayor, ('onvertirlos en vemaderos endecasflabos d.,culicos. 

Mencionan! unos p<X'os: 

-F.scripto todo con oro muy fino. 
Non oyes Lia con canto gracioso? Miar FUI. lmftrial. 
- \' ida muy trist~, amarga, espantosa. 
Que tu non eras muy mas apurado. G . .Alal'lin~::'¡~ M~di"a. 
- Es de las gentes en poco tenido. 
An·lo por onhre ,le poco valor. R,,)' Pou= 4f Ribr,.". 
-Dadme rl'medio que yo no lo hallo 
Mata }' no muere su llama encendida. AIj"n." de C."·I,,.(tlUJ. 
-S3Ig~ el león, 'lile estaba encogido. 
:\1 ¡re flort'Sta, vergeles, verduras. AIf. AII'artt Vlllasandi"o. 
-I'or Dios, senores, 'Iuitemos el velo. 
I'a,lres é fijos, hermanos, parientes. Flrr,,,, S,7I1duz T.,I,l1vI',' 
-Allre tus ojos, y hlira si puedes. 
Not-. vos engane la gran,l confianza. Diego dd C"slillo. 
- FilO s.u fama muy lexos volar. 
Nin de los tigres su fuerza vc!ncida. D. Pul,.o ti, P""I,tg"l. 
-O virtüosa, I}lagnffica guerra. 
I':\.';.,n las lindes, palenques y rayas, ¡ltan ,l( ,lima. 

\ ' has~ los hUII<'3,lores de la Pitdla 1IIIIosojal, el Arzobispo Carrillo en 
'w; ('0I.I",~, ó Luis ,le Centellas en las "uyas, suelen introducir estos versos 
<"nmo al descui,lo. 
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De Centellas es este, muy correcto en su estructura: 

Toma la dama que. mora en el cielo. 
1 .. 7 111 

En una poesía anónima, del siglo XIII, si lo es, encuentro otro vellO 

típico como el anterior! aunque de cadencia trovadoresca, 

Volando viene I por medio del viento . 
. 2.. 7 10 

No son pués, tan escasos los ejemplos si se les quiere buscar. Lo 
que hai es que nadie se había tomado este trabajo, y que, quien con a1gun 
dáctilo daba. lo desconocia r rechaz:1ba como un mal pecado, p~r que saI1a 
por fueqa disonante metino entre los de otra estrnctura. 

VI. 

Parece inútil intento ir Il'l¿iS allá de los últimos límites asignados al ea
decasílabo castellano en busca de nuevas pruebas para acreditar que su forma 
dactílica 'es de todos los tiempos en las letras espallolas. Nobstante, con 
un poco de paciencia. todavia iremos mas lejos. 

En efecto, llegamos a los comienzos del siglo XIII, cuando primaba el 
pesado alejandrino, y cuando, por rara escepción, Domingo Abbat o el mis
mo Gonzalo de Berceo solian emplear metros menores. 

En la cantiga de este último que tic:ne el estribillo, "¡Aya vd",'" Telle
tido por los soldados que guardan el sepulcro de Cristo, hallo este dáctilo a 
la manera provenzal: 

Que non vos furten el ti jo de Dios. 
2 " 7 lU 

.. 
* * 

Y, si después de mencionar d dáctilo de Berceo, penetramos resueltamen
te en la región nebulosa de los il/cunablu castellanos, entendiendo portales los 
poemas anónimos primitivos, hallarémos c:n .us viejos pergaminos muestras 
preciosas del verso que buscamos, negado y desconocido a las postrime
rias del siglo de las luces! 

Antes oigámoslo en boca del pueblo, autor sin nombre tIe los nlr/uns 
o refrane" esos n1tllljtlitJs dl/ftJS, como con tanto ingenio )' gracia los llamaba 
el regocijado Caballero del h,lhito de Santingo }' senor de la Torre Abad. 
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De t'llta eRlleCie IOn los siguientt'll, que tengo por mui antiguos: 

- \In alma 101a I ni canta ni llora. 
1 

- La buena ~ena I temprano parece. 
1 

- Martin, Martin, I clula dia mas ruin. 
1 

- /lo (ue~a viene I derecho se pierde. 
1 

Puede el q¡l4~ quiera ha("cr ál1lplia cosecha del mismo vena en las can
cionn 1101)ullll't'll, de onlinnrio mod~mizadn8, sin que por eso pierdan su rit
mo primitivo. Aqui solo traeremos a cuento uno de los viejos cantares astu
rianos, aquel que comienza: 

"IAy, Juana, <'Ilerpo garrido, I Ay Juana, cuerpo gentill" 
F.ncul!ntranse alll dáctilos de once sIlabas tan graciosos como estos em

parejados: 

- Muerto le dejo a la orilla del rio, 
I>t'jole l1Iuerto a la orilla del vado ... 

- I>oyte la, armas e doy te el rocino, 
Doy te las armas e doyte el caballo. 

l'ene~mos ahora en el recinto de los vetustos códices, y cojamos al 
puar alguna llar polvorosa para muestra. 

El Libre tk ws Tres Reys tf'Oriml comienza en esta guisa: 

Pues mUl,has veces I oyestes contar 
:! .. '; • 10 

De los tres Reys I que vinieron buscar ... 
2 4 7 1') 

Los hay en el de A/'OI/onitl. COl1l0 este: 

Flzol creyér ¡ que non I!ra culpado. 
1.. 7 II1 

Dos perfet'tos endecasllabt's trovadorescos)' el otro dactflico. como sus 
.centos lo denuflrian. Baslen ellos para Illuestra. 

y huyendo de lIt'I' dema~iado prolijo, dejo a un lado la Cr6flim Ri",ada, 
que tengo restaurada' por completo. el Li/O" ti' Altxandre. el de ús Tr.es Reys 
i' Oril",.la I/¡¿a de Sa"ta Mu,.iu Etipriu,lIa etc. y llego de una vez ;1. la Gesta 
tk .. Ci,l, de donde tomo 'al acaso: 

- Ya lo veédes I que' el Rey lo ha ayrado. 
I 4 7 M 
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- Los de Valen~ia I cercados nos han . 
.:... Cabo essa villa I en la gle\'a po!lava. 
- Bien lo sabemos I que el algo ganó. 
- Entrad conmigo I ell Valenl;ia la casa. 
- ET Campeador I por las párias fu4! entrado. 
- Mio Cid Ruy lJiaz I el buen lidi:,dor. 
- En mano t4!nie I desnuda el e~"alla etc. 

He encontrado en este "iejo poemi "'ersos endecasllaoos, no por trunca· 
miento, ni casuales, ni aislados, sino hechos deliberadamente, en coplas in· 
tercaladas de intento entre 105 alexamlrinos habituáles de las- narraciones 
heroicas, imitadas de los troveros del siglo XIl. A 5U tiempo dare! a cono
cer esta y otras curiosidades que aquellas pájinas esconden. 

Lo que es por ahora, hemos tocado 105 limites de la poes/a castellana, y 
esperamos que el lintes mal informado C¡',rin no volverá a repetir 'lue e~te 
endecas/labo en que escribió su enigmático Pónico el poeta Centro-ameri
cano Rubén Darlo, . no es yerso castellano. Lo es cual queda evidenciado, 
y castellano tan a las derechas como el mism/simo Cid Campeador don 
Rodrigo de Vivar. 

VII 

-¿Hai ma.~ allá? ..• 
-Dilatándonos por la PenlJlsula, no tardaremos en ver que el tlddi~ 

en cuestión era conocido acaso antes que en Castilla, en Galicil'- y Portu
gal por un lado, y en la I/nea catalana y mallorquina por el otro. 

Para proseguir sin detenernos, allá van esa.~ do~ preciO!laS muestra. 
que valen por muchas por ser de 'Iuienes son, del valenciano Ausias March 
y del Rey Sabio, de tan excelsa y merecida fama: 

Si non ven tost I trau . , ~ 
lo Cl!," a vegadas . 

10 

Ausias AfanA. 

Forr,;a que sayan I os mauros de Spnnya . 
.D. Alft)nst) .r. 

Y, para que no falte una muestra de trovador catalán, catad esotra de 
Mosen Jordi de San Jordi. 

E 1I0n he pau, e non tineh 'luim guarreig. 
~ ~ 7 111 

o como .Iijo !'c:trarca, a ¡Iuien tr.uluce: 

P~ce nOIl ir~\'u, e 1I0n hó da (;Ir gl~~rra. 
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10:1 t'ndecuflnho lit' t'nllt'noreó dt'tlllt' temprano dellal\d (atal4n, ahundan· 
do la forma dacUlica t'nll't' IU8 pot't.1H, 'Iuiene~ supieron mant'jarla con singu
lar maestrfa: l\'ease el AJM!ndicc). 

,,'Ion, planta, senslotM, I e gemech •• Ie congoxa ... 
Nflur FrafUIS(/¡ F.,,.rn-. 

Uont'. d'estat I vin estar desfreisades. 
/fltln FfI¡:,'SSlI/ 

Al tIolor grant, I abundOs en tristura. 
Guil/", Gil"r/. 

\" para que el dialecto mallorqufn no sufra agra"io, traigamos a colaciOn 
algun "eno tIt' t'sta t'stirpe dt'1 celebrado filOsofo y tro"ador Ramon Lull, 
(1235-1315), coet4nt'O del Rey Sabio y de D. Jaime el Conquistador: 

1.0 meu membror lel saber vos ,-uyll dar .... 
:c .. ¡ 111 

Als infael. I cOn\'ertir é preycar. 
1.. i lt l 

Asf put'S, el veno que el crftico espanol desde su soberbia tribuna, de
claro enf4ticamente que no era castellano, en realidad se encuentra en los 
poetas de Castilla de todos los tiemJlos, desde nuestros dias has!.l 105 del anO
nimo_PoN'_ MI CM; Y no tan solo es castellano, sino que, ademas, ha 
florecido en el annonioso gallego y en la lengua varonil de los tro"adores 
catalanes. Mas que castellano es ,'erso espanol, y americano por herencia. 
M4s aún, decimos que el OJ.Cl·ILO ENPECAS/LARO es verso universal en la rft· 
mica moderna. 



CAPiTULO SEGUNDO 

1. 

El marqués de Santillana en su célebre PrOIItIll;O, no se atreve á rastrear 
los orlgenes de los versos castellanos y se contenta con declarar la di6cllltad 
rle tal empresa. .Cómo, pues, o por qual manera, dice al Condestable de 
Portugal, estas sciencias ayan primeramente venido en manos de los romaD
cistas o vulgares, creo seria rli~cil inquisición, e una trabajosa pesquisa .• 

Nobstante tan desalentadora declaración de quien. mas ce-rca de los orl
jenes, parece que disponía de no pocos elementos para tal empresa; pobre de 
recursos, ale-jado de los centros intelectuales y de las (uentes de consulta, 
heme aventurado a la tarea de rastrear los orljenes de la versi6caciOn rltmi
ca, trazar su histotia y 6jar sus leyes, y, Dios mediante, espero llevar á cabo 
la Rltmit., .M()'~",a, obra en '1ue estoy empenado. 

El verso de que nos vamos ocupando, es perfeclllmente c.1Stellano c')mo 
lo hemos visto y palpado, y se le usO tambien en las otras lenguas ,le la Pe
nínsula espanola. 

Era conocido en todos los idiomas romances; lo he encontrado, ademas, 
en autores ingleses, y sospecho que se le debe hallar entre los alemanes, sobre 
tndo si se le busca en las canciones de los trovadores del tiempo dc Barbaro
ja y entre sus numerosos ",;ntSS;nK~r. 

El endecasílabo dactílico (ué conocido de los trovadores italianos, 'Iuie
nes como Malespina, (1) componian en provenzal; lo usaron en segui,la los 
poetas de aquella naciOn, de los siglos XII Y XIII, en los tres dialectos litera
rios de la época, el siciliano. el florentino y el veneciano, y no ~on pocas las 
muestras que de esos poetas anteriores all )ante hemos recojido. 

Ellos lo tumaron de los provenzales, sus iniciadores en el of'd..r saHr, 
pues. como es sabido, los trovadores de la Provenza vi.itaban con frecuencia 
las cortes italianas, las espanolas y otras, y en ellas eran acojidos, festeja
dos é imitados. 

En los poetas pro\'Cnzales encuentro trazas de este veno desde el siglo 
XII, y en los troveros de I¡¡ lengua "011 se le descubre desde el siglo XI, 

(1) Que mantas vetz I por talen de donar. 
:l" "; .'. 
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cuando Th«ould c:oml,ulo, .i I!I (ul!, la (amosa canciOn "I,ica que corre IJlIjo 
el nomb~ del paladin don Roldan. (Rolaud, Orlando). 

En el Uctilo ti, I"s Irtn'dll",." prevalece el acento sobre la z' aliaba, p()l' 
ruones de eI(lCCial eslnlctura que esplicaremos por separado en el AI'IIt/k.·. 
Por ahora, en comprob.,ciOn de lo dicho, vamos a apuntar alguno. ejemplos 
recoji.IOlI en nuestras IretumB,-gratas y frecuentes escursiones a a(lUellos pn' 
mav .. raln camilOs de la Italia y 11 10B de la PrO\'enza, un dia tan risuenos y 
llenos de jU\'entud y de vida, y hoi poblados de ruinas y recuerdos. 

l'reaenta~mol primero algunas muestras de los mtl,t:llSll,,6tJs tftlttllitrls 
italian.u de 101 siglos XII y XIII, llores halladas eJ1tre las grietas de \'ieja~ y 
gloriosas sepulturas. 

-Pu~ aspettando I buon teml'o e stagione. Pi,,. tldl" 1-;1;11'. 
I 4 In 

-U'unque, madonna, I la \'ostra durezza. G. Gllitli« tÜl/a CtJlonll(l. 

- Bella piu d' altra I '1ui sea en VOlITa terra. 
-Donne "donzelle i per voslTa campagna. 

Tutta 1I0rita i di bell' erb., fresca. 

-ehl! dalla stella I \'alor non discende. 

Se da virtute I nOI1 11 gentil co~. 

-Ed I! piu bella I.che rosa e che lio~. 

-Per dea sovrana I di meve te pesse, 

- Tu e lIÓ le laude, I la gloria e l' onore. 
-E come i gru I van cantando lar lai, 

(aciendo in aer I di 51! langa ruga. 

-Era per Francia I nelletto deserta. 

-Ambe le corti I del ciel manifeste. 

-Per l' universo penetra, e risplande. 

- SollO l' imperio del buon Barbarossa. 

Fo/rPrt tli S,rn G""ig, 
(nalltJ-s. Xlii. 

id. 

JatD6t1 únlino. 

C¡IIIIo ti' Aka",o. 

s"", FrantiS(o tlt Assis. 

Danlt AIIr;Ptri. 

id. 

id. 

id. 

id. 

No dejar!! de mencionar en este lugar la famosa inscripciOn lapidaria de 
la Catedral de Ferrara, el mas antigutllllollumento escrilo de la lengua,ita, 
lÚUIIl. Su primitivo texto, despues modernizado, constaba de 4 versos en 
lengua vulgar, y de ellos, el segundo, es un endecasllabo daculico, 180 al\os 
anterior a los \!tI Dante. Dice asl: 

I.i mile cento !renta cinque nato 
Fa 'luello templo a San Goglo donato. 

~ 4 7 10 
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11. 

Pasemos de estos poetas a sus maestros, los primorosos y enamoradOl 
trovadores de la madrugadora Provenza, y, de sus numerosas tensOns y Iais 
y serventesios, tomemos algunas muestras del dáctilo '1ue bUSCAlllOS, acen
tuado ya en la 1" silaba, conforme al tipo puro, ya en la 2", a la manera !ro

vadorezca; y todas ellas de los siglos XII Y XIII como IlIs hemos menester. 
Comenzaremos por el sen'entesio d:! Hertran de Horn, compuesto en 

.197, el cual const.1ndo de 38 versos, tiene 13 del metro y ritmo que buscllmos: 

- D'e!ms e d'escutz I e de branz e tI'lIrzOS. Otrl",,, ,It Oq",. 
- Tors et Angieus I e Normans e BretOs. 12-11 O"IIa,ü tk Rq",II;',u. 
- P:llIpres de cor I el tI'lIver poderOs. id id 
- QUllr totz los fllitz I son\ de belll semblllnslI. G"lIitl_ F"i,lil. 
- Ab marrimen 1 et ab malá sllbenza. p',ulel,l, N"ntlla. 
- ~IlIs fach ni dich I ni semblan plazenlier. 1:llIO) M" tle JV.nu. 
- E carga '1 <uoill I e la fiar e '1 ramel. G",o. ti, Otrgatl.",. 
- Un sirventes I ai encOr a bastir. id sigo XII 
- Cossi pot far I era treguas ni fis. 110'7 Ralll6aJ./q,lt V,lf""'tU. 
- Lo jorn 'lui ven I cavalcar a Perl. 
- Quan mi so\'1 I elel bon rey eI'AragO. 1~'1'!JVal," tlt Qlltr,y. 
- A tot lo mon I als valens et als pros. Gi,,,1tI1I ,It CaJ.,nr.J. 
En los siglos XIV y XY coutinuó el uso del entlecasllabo dacUlico inter

calado en los y:hnbicos. 
- Car pos I ha án I per cobrar I lo Sepúlcre. Otrmgtr ,le Ma,uU". 

2 ~ ~ 11) IIItIJ 

IIplco- Reyna eI'amors I podelosa Clemensa, 
CODlp.- A vos I me clam I per trob:lr I lo repaus, 

• - Que si I ele vos I mas tlictatz I an un laus 
• - Aurey I la llar I (Iue de vos ¡ pren naysensa. 

L" Dt1I11" ,1, Yi/la_~,. 

111. 

1 láctilos fran('~ses de onc~ silabas pl\llic!ramos cillll' de lodas las t'poc:u 
como lo hicilll:Js con los ('aslellanos; pern, nos conlentarémo. con los exlfto 
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mO!! de la HCala tendida entre l'lcol11conte Marot. el pajco de la reina Margarita 
'lile tll\'O por breviario col H'/,Irr'I/,r~1I de 111 aenora, y el encantador Alfredo 
de Muuet, col divino aoftndor de In nlcohólica musn. 

- Anne ma IlIeur I dont me virnt le songrr: 
1 4 7 In 

Je reuemblai5 I I'hirondelle '11Ii vole. 
-Hon ('he\'alier I '11Ii partez pour In guerre, 

\' oyez-\'OUS pas "lile la nuit est profonde? 

Ñtrrol. 

id. 
Ml/sStI. 

id. 

Remontando mu arriba, vel110s que en los poemas antiguos de la Fran
cia me uso es frel'uenle. 1'01110 que sus endecnsílabos se acentuaban indistin
tamente en la 6', la 7' y la S' sílabas. 

-A tan C05 \'05 I A)'l11erí le l11embré 
2 4 j 111 

gn tote Franee I ne rel11C'gne nus hom. 

-Karles li rois I et sa genl ennorée 
I 4 7 11) 

Hemant a bien I pa b.~iIIie mostré. 
--I\:e che\'alier, I ne sergent, ne geurdon 

I 4 ~ III 

-li 1>us Girart I l' a le jor :ldestré. 
-So sent RolI:ms I que la mort Ji est pre. 

Lt Ro",a" tlt Giklill. 

id. id. 
Le Virard tlt lIitl/l/t 

A)'IIItrl tlt NarHnnt. 
La ,IIamon tlt R_l/allJ. 

EllIa ultima cita pone la I'oronación a nuestra algarada hisló:ico-literaria 
en la ilustre compania de Clarin, gran desfacerlor de poet.~s, que en Espllna 
no consiente mas que dos )' medio, probablemenle ninguno en América 
y menos en el Japón. 

l\'. 

\' ahora, preguntamos, ces posihle traspasar los dinteles del siglo XI; a 
'Iue hemos llegado? cEs lícito ir lilas AII:I. de la Cllanson tlt Rollo,,", donde es
I4n los endenftlnbos mas antiguos que en lengua romance se conozcan? 

Pensamos que sí: creemos que es )losible ir mas all:l. aun, desde 
que Théroulrl no fui! el in\'enlor del endecasllabo. El lImite de ,nuestra 
investigación está en aquel pllnln en que 1;1 versificación latina, que era 
",llril4, (fundada en lA c.¡antia), se trasformó en rl/",ira, (fundada en la 
acentuación.) Tal e\'olución III~'O 'Iue operarse lenta y paulatinamente, y 
ii bien es' cierlo que hai muestras aisladas, madrugadorAs, como en los 
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cáusticos epigrllmlls de los legionarios .Ie (',sar contro elle llenor del 
mundo, y en los octosHabos rítmicos del emperador Adriano y 101 de 
Floro, no es men9S "erdadero que el paso de unll pottica a la 0Ini 

solo viene a marcarse bien en el siglo IV d~ nuestra era. Por bnto, 
no puede irse mas allá; y, sin duda, está mas ("erca de nosotros la (uen· 
te del endecasl1abo rítl1lico donde pueden buscarse los primeros dáctilos. 

El presbitero esplU)ol )uvenco es uno de lus mas antiguos ¡x¡etas 
eclesiásticos que en latin decadente hayan comJlUe!llo versos rítmicos 11 
la moderna, pues floreció a principios del siglo IV; aunque, mas :lntiguo 
que él fué Comodiano de Gaza, poeta· ecl~siástico del si¡¡lo 111, que ya 
los preludiaba. 

En el rico Hinlllario de la Iglesia Visi·gótica deben ~ncontr:lnc 
muestras que se acer'luen mucho al orijen de los versos de esta me
dida. En la parte que yo he podido consultar las hay, :lun que aproxi· 
madas, y de ellas presentaré dos "ariantes mui curiosas. Estas, como 
el mdudslla60 de los /rlJf""lorfs, pertenecen a los wnlJs ~o""un/Qs o he· 
terojéneos, sobre los cuales creo haber sido el primero en llamar b :rtcn· 
ción de los retóricos en mis ES/lidios ,,~ V~rsiji~a.üJII Cas/tllalla (1888). 

La primeras do: estas variantes se encuentran en un Canto elejlaco 
del siglo XI, en 92 endecasHabo" acentuados en las silabas 3, .. , 7 Y 10. 

Y rara vez en la la. ·'Estos versos están partillos en dos hemistiquios 
el primero es de seis silabas, y termina siempre en un esdnijulo; y el 
segundo es un adónico (5 sHabas, acentos en la y 4a), AsI comienza: 

Ad carmen populi I flebili cuneti. 
Aures nunc animo I f~rte benigno, 
Quot pangit méritis I vivere laudes, 
Raimundi proceris I patris et almi. 

• • • 

Acentos: a· 4 I 7 • 10. 

1·4 I 7. 10, 

a ·41 7· 10. 

a ·41 7.10 . 

Identicos á estos son los pretendidos aS(/~tia,/(os de don )lIan GuaJ. 
berto Gonzalez, de quien solo conS~f\'o uno 'lne par:l muestra basta. y 
es este: 

Hasta los núnunu I du~nos del mundo. 
I 4 7 10 

No suenan mal si se juntan varios de igual estructura. Ensayemos. 

Tímidas /ór/olas I lIell:ln el bosque, 
Ninfas y sdliros I oyen su arrullo, 
y aves y ~ljiros I cantan al par. 

Como se ve por la acentuación, estos son versos de cadencia d-.clj. 
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lic" ~ro, en realida,1 se coml,onen de dOI tIIltI",trll, el primero de 101 
.... aln Ic:ormina en nll"ljulo. Aparenlemente IOn endecasllabos y en rea
lid:\l1 11010 ron8111n de 10 silabaR, como se \'é claramenle escribiendo por 
IIC!JlIlrado 101 adOnicOl. . 

En la Oda XII, libro IV de Horacio, se lee eSIll linda muestra, 
que dh'ido en piél daclflicOl a la moderna: 

I )ieunl in I llinero I gr:lmine I plngüim I 
1 • 7 10 

l'uslodrs I ov·i.nn I carmina I fislula I 

que en caslellano ~erfn, empleando palabras de idénlica forma: 

I )(lrame : FIt'ri,la I pérfidas I plldoras, 
I .. ; 11' 

J)Iceme I Lálaje I plácidas ¡cosas. 

"ara l'omplelar esle paréntesis agregaré '1ue los poelas ilalianos en
.. yaron un verso idéntico, 'Iue IJmbien llaman astltpiade/J, pues prelen
den derivarlo de los horacianos de ese nombr~. 

P:\stor cum traherel I pér freta n:l~us. 
(Horaeig 1, 15)' 

AsI son 106 de "anloni, mi AlUlmr V.ued Btrlil/ckitri: 

Vacc4, que gitJr/allo I sospiri e ldgrillle, .•. 

Godiamo ¡ ttt"didi I giorni del vlr/tre ... 

El Carducci lambien ha junla,lo dos penlll!Ilabos esdníjulos como 
1011 anteriores: 

SÓrgono e in dgili I file tfi¡'¡nca"". 
GI'jllunani el dr,lui ! sleli ",a,.",qrti etc. 

* * .. 

Pongamos punlo á esla digresión que la segunda varianll' latina de 
que hablabam~. espera a la puerta. 

Compónrse eila, conlando a la moderna, ,le un hexasllabo trocai
co y de un adónico, de rlonde resuljan once sílahas acentuadas en 
'-,l-S-7 )' 10. 

4 a --:\ a - :\ a I :1 a a- :1 a. 
I 8 r. 7 10 

- Aelher dira micat i igne corrusco .. , 
o - Conc\JiSO 'Iue tremit I cardine mundus ... 
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_ Coeli porta tonat, I rapt:l'lue eredas ... 
.- Axis aetherei I vincula resolvi .•. • 

Pudiera mencionar algunos otros; pero, me limitaré d dos mUestru 
de ddctilos, uno de, cada clase, segun eu donde vaya el primft' acento: 

_ Dale iam Dlaculas ! mente patr~tas. 
1 ~ 7 111 

(ad &"10, XI). 

_ Coelestis medici ~ Christi tremendi. 
~.. 7 IU 

_ Languenti populo I pande vigorem. 
:! .. 7 10 

Observaré aun que en los \'ersos anteriores, del himno Dt 116tr"", 
pluviat; 

- Nate tecta petunt I arvaque migrant .. . 
- Ramum missa ferens I ore cohuuba .. . 

1 a ~ 7 111 
3 (bi-I a) t (adOnico). 

predomina la acentuaciOn .dacUlica, pues aJlI están constantemente los 
acentos l' 7 Y 10 • ese ritmo, y, siu embargo, la cadencia es otra, 
como <lile este verso compuesto es Irlh/"",.J'lflllit". 

* ojo >jo 

Con 1ma tendencia mili análoga a la del lejUimo dáctilo, suelen 
tambien encontrarse algunos endecasllahos en los antiguos poem:u cas
tellanos, como estos dos, el primero compuesto, de la 1';,101 ,It StlIIdd 
Maria Ecipri/lf/lltl, y el otro upico, del Li6ro dt Apo"""io: 

Compuesto: - Non puede I facer I derecho nin tuerto. 
:! .. lO 

Tlpico: - Fizol creyer I 'lue non era culpado. 
1 ~ 7 lO 

Estenso y fecundu es el campo de los versos compuestos. Hol al 
pasar, me contento con sei\alarlo a la distancia. 

v. 

De todo esto concluimos, resumiendo lo dicho, que los ver_ en 
que Darío compuso su ItJtli(IJ para el libro dc Rueda. son de un ritmo 
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mui mue.do, regular y e,'lIlencioso, de '1ue 1111'0 apoderarse el oido 
ro~u"r. Venos de Kt'il" Kalk$,' como sahemos, 114manlos en Espana 
<"Omo por fisga, que otro nombre no In han dado; pero, se apellidan 
técnicamente nrtlNtrslh/oos J,,~lIli(ps, '1ue el verso se define enunciando 5U 

metro y 11.1 ritmo: yo los lIamana endec,'lsl1nhos Iri-,,.;,tUls por dividirse en 
piés de tres sIlabas eon acento en In ,a. Su ""'r" es, pues, de once sIlabas; 
511 ri""" e'ltll marcado por los acentos tle las .Ilabas I - 4 - 7 Y 10, pudiendo 
pasar el de la .a a la 2a• 

Se encuentra accidentnhnente este "erso en todos los penodos de 
la literatura castellana, desde a'lllel en que vieron la luz las C""ri"nts 
J~ psAl hlUotn nuestros dias. Antes que en Castilla se produjo entre 
Ins trondores de Catalunn. Valencin y Mallorcn, y entre los de crnlicia 
y Portugal. Se le encuentra igualmente en la primiti\'a poesla italiana 
de los siglos XII y Xlll. y. posteriormente, abundn toda\'Ia en los dins 
de l'ulci, JIoiaroo y el Ariosto. Con igual frecuencia, a partir dal siglo 
XI, lo emplearon 105 tro"adore~ y troveros de la Francia, y d~'!Ipul:s 

IU~ poetas, hasta A. de Musset. Antes de eso lo manejaban los poetas 
eclesi:lsticos, y entte ellos debe buscarse Sil orijen, aeaso fortuito, sin 
remontar m:!s ,'111:\ del siglo IV tic nuestra era, lImite marcndo a esa 
in\·estigaeión. • 

Nuestra eorrena a tra\·.!s de los siglos no ha sido pués, del todo 
infructuosa. La existencia histórica de este verso queda fllera de <luda. 



CAPITULO TERCERO 

l. 

Rubén Darfo al alzar su Fórlit", que examinaremos por separado, creyO 
emplear un r'eTSO nutr'" de su invenciOn. Menendez hubo de .lesengaAarlc 
diciéndole que aquellos versos de gaita son vulgares en Espafta; pero, no rll~ 
mas allll. Clarin negO qlle fueran versos, no les encontrO sabor a rftmo, 
acaso por ser de un americano, y atirmO 'lile a'luellos conjuntos de once 
sílabas jamás por jamas flleron versos espailolcs. 

Recoja ahora su gallo sin plum~s el buen Clarin, y no se avergüen
ce de su ignorancia, que .ello en materia de ritmos es mui frecuente 
entre los grandes .ritores, poetas y retOricos '1ue de la materia se 
ocuparon en Esp3l1a y fuera de Espalla. Lo~ italianos recién ahora 
comienzan a darse cuenta de lo que es el ritmo moderno, de una 
manera racional, bien '1ue ,'iejas preocupaciones les tienen todavia en
vueltos y atados, y ellos son los únicos fuera de América, 'Iue en esa 
nue"a via hayan puesto la planta. 

Pruebas de esta triste verdad las hai en ahundancia, y no pocas 
se encuentran en estas piljinás, y sinO, como ejemplo "iviente, ahí está don 
Cándido ~Iaria Trigueros el afurtunado im'mlor del .kj,,,,,lr/,,,, castella
no, quien diO al mundo la noticia de su citn,lidu descuhrimiento el mis
mo al10 en que aparecía la P""k,, de Luzan a rejener;l1 1115 letras 
e~pai\olas y el Di,,,I,, d, I"s Liltral"s a confurtarlas, 1.1737), 

Don Cándido, de buen n fe se creyO inventtJr dd ,· .. ,su ,le gl'Sta o 
narrati,'o de los viejos poemas castellanos, dese le d dd Cid hasta .. 1 
Rilllad" ,It Palad", y lo bautizO con el nombre ,le /,ml,'IIItlr" ts/<ll#l, 

Como el PiJtla Filóso/,"", (a 'Iuien ¡O'lorian-lo f;tbulal-colocO por en
cima del poeta inglés Pope, l'Iué tan descabellados suden ser los juicios 
humanos!), hay otro poeta espallol, el donos'simo (;il Poln, 1;\11 hábil en el 
manejo de (;¡ '1uintilla como amigo de inn(J\'aciunes, 'Iui .. n r .. sucitó .. n su 
tiempo el "erso alejandrino; y, es lo singular, '1U", "re'a ,I .. herlo a la ~ 
tica francesa, 1'01 que ~in duda ignorah;\ todo a'luel mUl1lln ,le la poeoiIa 
antiglla sepulta,lo entonces en el mas pruflllulu uh'id .. , (lues solo en el 
último te,cio del siglo X\'IH t:U1II .. nzo a eXhUlII:lrsele, 
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ICOSAlI de EWllIInal- dirll alguno de esos desdenolol que hacen gala 
ck 'ser dHCOnocidos mn la Madre gloriosa que nOI trasmitió con IU 
llangre su hidalgula )' RU preciaN lengua, para que IIlpil!semos hon
rarla como .. ~lIl11l1now, cantarla como poetas y enaltecerla como hijos re
,·onocidoll. 

ICo!I/L~ de Espanal PUe!! no), llenar, que son CORaS de todas partes, 
)' a"hR'lue~ propios ,le 101 tiempos )' circunstancias de cada pueblo y 
de "ada "I",,'a. 

y, en ef .. "to, medio siglo IIntes de Trigueros dió muestras la culta 
Italia de olvido i,lt'ntico a ese en que naturalmente cayó Espana, como 
referido queda, 

Aparec-ió por aquf'lla I!poca en la otra Penlnsula un Pedro Jos\! 
:\tartf'lIo (1665-1737), pol!ta dramático, imitador del teatro francés de don
de tomó el a¡,¡a"tlri"" )' lo trasladó a la escena italiana como si fuera 
una novedad. La Italia aplaudió la innovación y hasta hoi llama marfl

I;a"" ~ aquf'1 "eno ale.iandrinn, en honor del poeta, oh'idándose de 
qUf' ya exislla en su hella Icngua por In menos dcsde los dias de 
Cíullo d'Akamo, (siglo XII), hien que, como en España. allí tambien 
e~e ver.;o había caldo en desuso. 

¿Y a"aso en Amérira somos mas listl'9, ma' expertos, mas cono
redores? pregunto a Ins que sonrien ante este cómiro oh'ido de las 
vie.ias naci""es, sin reflexionar que él es anterior al descubrimiento de 
la Pompeya ~' el Herrulano de sus pasadas, incipientes literaturas. 

No lo snmos, por cierto! Y aun cuando parezca imposible f', inve
rosfmil por lo menllS, ello es que el hecho curioso de Trigueros r de 
~lartello se ha repetido por tercera "ez, aquí, en el Nue,'o Mundo! 

Nótese que aquel viejo alejandrin!' de Berceo~' Juan Loren7.o cubierto 
de malla ~' de moho. ya en nuestro si¡:lo es gallardo doncel, Iijeró y elegan
te, (")1\':\ "07. ha "uelto a sonar con frescas cadencias en la lira román
tica de Zorrilla y Arrllas, de Rp.rmudez de Castro, de Fernando Velarde 
~. otrl" poetas españoles, y ha sido acojido con entusiasmo por la Musa 
ji"'en de nuestra América, quien ruenta los alejandrinos a millares, des
de Ins "íbrantes sen'entésios de lI1ármol contra Rosas, hasta los melodjo$os 
~' elegantes metros del cubano José Joaquin Palma, en nada inferiores 
á 101 mas mUlikales dcl poeta coronado de Granada. 

riles hoi, e-n nueMros dias, cuando el alejandrino resuena por te
dos Ins ámbitos de' America, existe un. doctor indiano de tierras aden
Iro, quie'l desde Corhahamba se ha anunciado al mUlldo como' el feliz 
Ile,ctlhriclor del alejandrino! ... iI la Unh'ersidad de Sil pueblo ha aplau
:Iido el descubrimil'ntn!! .. , ¡O ',,,,/'Ora, o _res.' iO tiempo oe los moros! ... 

1 despu~s de todo, ¿'Iué tiene ere estraño que aquesto ocurra entre 
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aldeanos perdi,los en su propia oscuridad, por Al y ante IÍ .loctnradOl 
e iI¡lIados, ·cunndo eminentlsimos criticos e!1l'añolea como Amador' de 
los Rios r Mene-nde7. Pel~o, y preceptistas del fuate de ColI y Vehi, 
Milfl y Fontanals, y Canalejas desafinan en llegando a tratar del arte 
de la \'ersificaci6n? 

11. 

ColI y Vehí, por ejemplo, comete en sus .Di,;logw L~trtmon el 
mismísimo error que Clarin. Cornil él desconoce el \'erso dactílicll de 
once silabas, como él lo toma por un yámbico mal sonanre, y como 
él 'propone partirlo en dos por salom6nic."\ sentencia. 

Cita por excelrnte endecasílabo el conocido verso, 
• ¡ O dulces prendas por mí ",dl halladas! • 

y agrega: "Si en vez del vocablo mol se acentuara "", ¡adios verso! Entonres 
diria' 

O dulces prendas por lId-mal halladas. 
2 4 7 10 

que «l/O ES MIl/GIlN VE •• 

PIICO fI poco; en esa forma sería un dáctilo perfecto, ('omo lo com
prueban sus acentos. 

El mismo autor ilustre se I·é obligado á agregar esta confesiOn matado
rn:-.Sin embargo, dice, no suena del todo mal esta frase (el verso en cues
tiOn), por estar ('om¡llIesta de lID \'erso de 5 sílabas, y otro de 6, bastante 
regulares, v. I!' 

« ¡ O dulces I prendas, 
por mi mal I hallad:ls ! • 

Si la frase así partida suena bien, fácil es ('ompren.ler que juntand" 
sus partes sonadl igualmente bien. Así, pues, ni en este pobre arbitrio d .. 
la partici6n de un verso en dos como el rubí del poeta, anduvo Clarin ,'ri. 
ginal, aunque para su consuelo y satisfaccillll le he dado buena y honro. o .. 
compañia, y no es la única ni la lIlejor de todas. 

III. 

En estas materias ningun español que yo sep;', ha rayado j:lml.s A 01;'

yor altura que mi esclarecido ¡lmigo don Eduardu Benut, el rey de los Illil-
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m'linJII, ~', Aill embn'1l", el r ... {mll:1I d .. la vertlilkadOn caltellana que ~I hace 
en una de "U' e.tinlllhle ... hm •• e pre.la /, mud,ol reparos, romo algllnol 
que ya tllV" OI'u,i,"1I dI' pr ... elltarle muy respetuosamente en tarla que le 
dirijl desde esln cilldad d .. 1 RosHrio, roll fecha I J de Octubre de 181)2. dia 
de su IIIInlo. 

Enh\nres le deda In 'lile i, la 1 .. lra voi {, copiar. aun cuando incurra en 
la rellCtid,"n de nlRunos ejeml,lo •. 

"Por ültimo,pennltóllllc Vd. <'Onte.tar al párrafo de 8U interesante libro 
labre la VCl1Ii6,'a,'i,',n (pi'g .. PS), en qlle Vd. me hace el mas singular de los 
,'argos. 

Me dke \' d. 'lile ro "'/(1 "m'" aspirar d k, orijinalitlm/ del ritmo an6-
br'quiro, plles de ':·1 hahla ~'a Rcnjifn en Sil AI'/~ mllrim impresa en 1606." 
(El tIrlI f'dIliftr Esp.,nol" de Diaz Renjifo, con perd,'m de Vd., se imprimió 
en Salamóllll'a, el u,in IS9.2, .i mi memoria no me engaña, un siglo cabal 
después de la de Nchrija). 

Teml In-lorlUénlu-del miar al-terádo. 

"Ni l, la orijinalidud del ritmo anapéslico¡ • 

Al elllpé-lio ";'amór-mBs luci-do. 

"Ni á la del \'er,1) da':tilico, pues tenemos los conatos de Iriarte i 
" .\1 oralin: 

"Cierla cri-ltda la-cása ba-rria. 

"HÍlran los-l,ños con-rápido-:\'U~lo etc." 

En efecto, ni ro aspiro ni he aspirado nunca a tal orijinalidad, r.i Vd. 
ni nadie qlle ro .epa, desde Zoilo l ... sJa Vila¡ ni esos ritmos tampoco tienen 
el origen que Vd. les atribuye, que ellos son, sin duda, mas antiguos dC'< lo 
que Vd. apunta, ,'01110 creo poderlo probar. 

Del siglo XIV al XVI encllt'ntra Vd. á cada paso versos de esta 
maestria maror con la acentuad,',n que Vd. atribuye a Renjlfo, y s¡. me 
apura lo. hugo remontar al Cid. 

Los print~os de al'/' 1I1")'or que se citan, son estos: 

- A ti Diego Pérez I Sarmiénto leál 
:l :; H 11 

Cormano e amigo I e firme vasállo....... D. AlfolUo X. 
2 S " JI 
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Pero los hay mas viejos: 

_ Palábras é plúmas, el viénto las lIéva. Rifrll" fI1IJfKW. 
2 t. ~. 11 

_ En máño ten fe I desnúda el espada El Cid. 
2 5 H 11 

Con que, epor dónde es esto de Ren.gifo?-jFavor que Vd. le hace! 
¿ y por qué atribuir á Moreto el primer ejemplo de los decasflahos ana· 

pestos? 
Verso tan propio de la dulzura de 105 trol'adores partee qne fué 

desconocido entre los provenzales. Es obra de un italiano, de Maese Ho
nesto de Bolonia, quien asi comienza una cancil>n: 

La parténza che fó dolorosa. 
a 6 9 

Yo he encontrado un ejemrlo muy viejo, aisladc. en la Gtsla lÜ.iJ 
Cid; Y este refrún antiguo, 

El abád don<le cflnta ende yúnta, 
a 6 W 

y algunos otros ....... Los hai entre los poetas eclesiásticos. 
Y, ¿qué decir del ai'loso endecasílabo dactilico, CU.I·O origen Vd. busca 

en los hombres de a~'er, en Iriarte yen llforatin, tipo de su mal manejo el 
uno y el otro su correctisimo constructor? Este verso venerable es an
terior al yámbico. Es tendencia de los principiantes, pueblos ,') individuos, 
la de acentuar en el endecasilabo la ¡" en vez de la 8" sílaba, de llonde re
sulta que producen este d[lctilo con frecuencia, corno Vd. puede verlo en el 
Conde Lucanor, en los sonet,)s del marques de Santillana l' en BOS('án 
donde es frecuentisimo. Lo era igualmente en Italia desde ~I siglo XIII: 
como se lo muestra el Dante y los poetas sus antece8ores. 

Citaré aqui 'llgunos ejemplos, que por lo demás me remito a mis .VII~ 
Eshldi()s, de que Vd. tiene un ejemplar antes de salido a luz, por meret'Ída 
excepción y debido tribulO al amigo y al sabio. 

Orígtllls ilalialll)s. 

Guardomi entin che venga la speranza 
Púre aspett:lndo huon tl'mpo e stagiúne 

1 .. 7 In 

Ptdro d, I,u VIi/m (tI'l Vig'III). 
Itlll7,I~Il) 

¡Oh cicra dulce con guardu silal'e 
I " 7 111 

Bella 
I 

piu d' allra l'he sea in vustra terra! 
.. 111 

C-",{/o Gilld,,, 1/,IIa e"lo",,,. 
Ilocla .lclUano del Ihrlo :<'UI. 
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~Percbb ancidete lo vOItro lervente? 
I , 7 10 

n"",uI, M"i""". (Sig. XIII). 

Ed amomle doncella cantare. 
1 , 7 In 

Folf{DrI ti. Sa" C,miK"""o, (Sig. XIII). 

E par che sia una cosa ven uta. 
1 , 7 111 

Parlan bellezza e virtú all' intellett<l. 
I , 7 10 

Tanto (-he polla con gH occhi levarsi. 
1 , 7 111 

D."". Alig"im·. (Sig. XIV). 

Bibn lo aabl!mos que el !ligo g8n.\. 
1 , 7 10 

El CampeadOr por las párias fue entr!.do 
1 , 7 111 

YIl lo veédes que el Rl!y lo ha ilyr4do 
l' 7 III 

Potm" tI.1 Citl. 

Escribo 141 por que pil!nso ser muérto. 
, 7 In 

¡""" Rlli •• 

Oro nin pláta nin lItro metfll 
1 , 7 10 

La D",,~a .1. 1" Mil."'" 

D"lIIde non gána ningúna con'lIIa. 
1 , 7 lO 

!lIa" d. 1I1",a. 

Túrbanse en tánto los máres y sénos. 
1 , 7 In. 

lila" ti. P"tlill". 

Por DiOs Señóres quitém\ls el vélo. 
2 , 7 10 

F'rII"" Sa"e".: Tal.lrl(!ra. 

Débo de tódas levár mejoria. 
2 , 7 10 

R,~v Pa.= ti. Ri6.ra. 

l\Mre alsun tiempo que es bréña segúril. 
• 1 , • 10 

C.\rr¡l los m_ntes con grAn ladradúra. 
1 , •• 10 

A ljimso A /l'ar.z ti. Villasantli"". 
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De uno de los sonetos del Marqués tle Santillana ¡¡¡leO IlK siguientes 
versos dacUlicos:' 

Viéron mis ójos en fónua divina 
1 4 7 IU 

L.s géntes délla eón t,'.da fen·énda. 
:! .. 7 10 

Llagi. mi péchu con dimlo a mj.Jro'.su. 
2 4 7 10 

Me fáce lédo conJénto e quexóso, 
2 4 7 ICJ 

Alégre pásu la p"na inde\·ida. 
2" 7 11' 

Ardiéndo en fuégo me fhllo en re¡>Úso. 
4 7 ICJ 

Volvió al elDpeiio Bllscán, )" llenó el redén import¡.do endeciLSi
labo yámbico de dáctil"s de igual medida. 

Ejemplos: 

PónDle eu la ~'ida mas ),rál"il impurtúlIi'. 
I .. j 1U 

1 hó)" sifnlo m;.s lo 'Iue ayér mas senli. 
1 4 7 1" 

Cobrádohe miédo á cuulquier a\·entúm. 
4710 

Dl' el subresálto si algúno queria. 
1 " i 11' 

Dichóso el dia, dichósa la lu',ra. 
1 4 7 10 

Hé de volvér á enllj{.rme l"Onmígll. 
1 4 7 lu 

1 luégll acúde al 'Iue ti'nfo entre mimos. 
2 4 7 10 

el cUlllplimiénto que es si~,'mpre pes!.do, 
1 4 111 

Etc., ek., cte. 

Creo ser el p' imero en seiialar estus I"ersus, mczc)¡.dus cun freo 
cuencia a los de <lrt. 1R'~l"or en lus al),ores de I¡. poesía (·¡LStellana. 

Los yámbicus endecasílabus de la furma típil"a no son tan escasos 
como Ud. supone, ni tan feos cual es el que Ud. con frenll~ncia dta 
como para desacreditarlos por la muestra. 

No abro libro de los buenus puetas que no lile salten al oido 
versos como éste tan melodi,,"o: 

\' ° ví del rojo ",,1 la luz .. 'r"lla. 
:,! " u I!I lu 
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dad de loa "el'lOl mencionados a Morutin, Iriarte, Moretu y Rengifo, 
quienl!1l jam'. reclamaron esa "n"",fI"d, que Ud. gradosarnente les cun
l-ede "llnI /"tÜ"." 

Hasta aqul ell olrrafo de mi carta. 
Para completar ahora lo dicho por Benot tom .. de su tratato de "Ver 

silkadón IK,r piés métricos," pájlna 5;, lo siguiente: 
.. Moratin el> los P"drr, tI,1 l..i",60 se ensayó lambien en el dodela

.Uab... de R'ttJifo 

¡Oh cuánto pade,'e de af¡lIles cercada, 
En largo castigo la prole de Adan! 

\' tambien hizo entl,ra,il,,6tn tlisti"tos d, los eo"';',,t,s, pues los acen
tuo en 1" 4" ¡" '1 lO". 

Huyan los ajios con rápidu vuelo .. :' 

Copio sin comentarios. Solo oblervaré que el tlotluIIsllll60 tle /(tnjifo 
estaba ya del todo decaido cuando él e5nibit', su Po/Ii,,,, despues de haber 
llenado los Cancioneros desde dos siglos antes. 

IV 

Los italianos tampoco han hecho alto en este verso aunque siempre lo 
han tenido '1 tienen en su poesla, y antes bien los retóricos de hoy y sus 
poew lo desconocen. 

Tengo 4 la vista la reciente Métrica del Murari, y en el capItulo en que 
trata de la puesla 6J,6artl, como llama á los metr~s italianos imitados de los 
latinos, cita estos versos de Horacio: 

-Q4i profanum 1 vulgus et arcco ...... 
-Reges in ipsos I imperium est Jovis 

• Leyéndolos segun el acento gramatical, dice, solo il "n'",o titÍ "" "¡,,,o 
;la"llIIo, ("~ si""" ; m,lire eo" tI"e ,!"inan;" lIao;!>,;,ti." Así lo hizo Pablo Rolli, 
'1 después Moratin, que lo imitO: (Quieres decirme-zagal garrido) «El otro, 
arreK", no (o,,!sfOntle tÍ ",'nglln"lo~ma dtl.·" .. o ¡¡"Iiallo •• 

Error, profundo error, desmentido palmáriarnente por los numerosos ejem
plos del endeasllabu dactflico que hem~s aducido, pues este segundo verso 
latino no es otra cosa, si al árcis O acento nos atenemos. \' en efecto. si mar
eamos el acento rftmicQ, los número; confirmar4n plenamente nuestra 
upiniOn. 
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Réges in Ipsos I impérium estJovis 
I ~ 7 11) 

Troncadelliuo I che I'uomo ha forcuto. 
I 4 7 10 

Tutta impregnata I daU'erba e da fiori. 
l. 4 7 10 

id. 

O, rondinella, I che voli per I'aria. . 
I 4 

Conrion popular ¡muRtina. 

El preceptista italiano no tiene pues, razón: el verso de Horacio, R'pJ in 
ij)J()J...... atendiendo solamente al acento gramatical, corresponde en forma 
al verso italiano tan usado por el Dante en su gran trilogla, de once sIlaba 
y de ritmo dactllico. 

v. 

Consuelo para Clarin! El no ha tenido para qué ocuparse de estas 
pequeñeces, y critica de oido a los que de oido hacen \'ersos. ¿Qul! mas se 
le puede exijir? Darlo tam~o tenia por donde saber gran cosa sobre esta 
forma rltmica tan poco usada en el dia, pues ne> presume de critico ni de 
preceptisia, tanto mas cuanto que los retóricos americanos como los espa
ñoles y los italianos, poco han dicho con referencia al dáctilo en cuestión, 

Don Andrés Bello el ilustre maestro, quien hasta no ha mucho dió la 
norma en materias de versificación, en llegando a este punto se limita a lo 
siguiente: 

-.Tenemos entre las fábulas de Iriarte, dke, \11m en ,'ndel"asílabos del 
ritmo dactílico: 

Cierta cr~ada la casa barria 
Con una escoba mui puerca y mui vieja, etc. 

ruede faltar el acento en la ." cláusula; los otros tres son absoluta. 
mente necesarios .• -

y esto es en suma, cuanto han dicho y repetido después los preceptis. 
tas americanos con referencia al dáttilo que nos ocupa. 

Barros Arana, el historiador chileno sin rival en América, y hombre de 
vastisima erudicio'm, al componer a toda prisa su tratado de Literatura para 
llenar una necesidad, agregble la métrica, y en esa parte se limitó a estractar 
a Bello y tuvo a la "ista nuestros apuntes de colegio, de los que hacian uso 
los estudiantes del Instituto de Santiago desde tiempo atrlls, Barros Arana, 
actual Rector de la Universidad de Chile, 8010 dice: que, clriarte coml'uso 
endecasílabos arreglados al ritmo dactílico, como VII a verse: 

Ciérta ('r"iarla In t..·¡'Síl uarriil. etc.-
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Nen'lllIScau ~. l\t .. rÁn pllblin'. an,'lIIima 9U bre\'e cartilla Métrka, tambien 
estra,'tada de Dell .. , y se re<lu,'e en ella:l. ¡¡puntar el hech .. de que -hay en
de<'R~\lRbo~, un .. y!unbico y ntro .Im'tílico,. 

Rent' Mureno, actual bibliotecario y profesor de reh',ril'a en el In~ti
tutn de Santiago, repite lo mismo que el anterior en su estens .. tratado de 
Literatura. Dice textualmente: que, .eI endel'a..liabo puede scr yámbico o 
dacUlicn, y, en este, por Iken,~ia, se puede prescindir del accnto de la t" 
sílaba, \', g: Cierta cri1da la l'asa barria., que-es el cstribillo de todos. 

Gin,\'ich, e.tra,'tadnr apcgadísimo a Bello, y lo mismo cl Presbítero S. 
Don .. so, en un agrcgado de métrica que hi7.0 a la literatura de Raimundo 
Miguel, ",Nlalis IIIulm"li siguen la batulla del maestro Bello y reproducen lo 
poco que él dijo: 

El Presbítero R. Ycrgara Antúne;! ni menl'Íona semejante verso, cornil 
~i n .. existiera; y el pueta peruano Amaldo l\Iárquez calla tambien discreta
mente en .u • • Vo';",,,s de roer,vitl,."ri,}" (oslt/l",,,,, quc escribi,', cn Chile con 
motivo dell'crt4mcn Yarela. 

Matus (Josl! Tom45), autor chileno de talento, dice en sus Elementos de 
Ml!trica, salidos de Bello: .Suelen hallarse también versos endecasllabos 
acentuados en 1", 4" Y 7" sIlabas. 

Miro la luna '1ue p41ida brilla. 

Don Tom4s de lriarte compuso en esta clase de versos su f4bula de la 
Cnatia." la Esc06a. En muchos de ellos faltn el acento de la 1& sIlaba .• 

Esto es cuanto se ha dicho en Chile sobre el verso de que tratamos, fuern 
de a1g-.tnas páginas que no me corresponde mencionar en esta rápid.'l 
revista. 

Marroquin, el festivo poeta colombiano, en sus úmones de Milriea, al 
tratar este punto incurre en una notable confulion, 

.. Hay otros versos de once silabas, dice, que llevan acento en la 4" , 7& Y 
10". A estOSoNO se les ",ele tiar el nombre de elUlecasll060s, aun que consis
ten del mismo número de sIlabas que los asl llamados (¿ 1). Por ser suma
mente desapasibles son muy poco usados. 

Los remendones que escritos ajenos 
Correjir piensan acaso de errores. ¡ntllte: 

ISiempre la eterna f4bulal Hai quienes creen que solo lriarte ha escri
to de estos \'ersos, y otros saben que Moratin tambien los hizo. 

Pero, sigamos con Marroquin, quil:n ahonda 511 estrado modo de ver 
y de decir, agregando :1.)0 transcrito: 

.. Finalmente, hay OTROS tie onu silabas que 101l/po~O sue/m 1I0morse m
tietas/labos, con acentos en la 1& , 4a ,7a y lOa, y que .dmiten otros acen-
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tos. SOl/ "I//{ho ";as annonioJos; pero tan poco usados como /OJ lIlencionatlos 
en el párrafo anterior. 

Silban al cerco de Olimpo luciente." MoraliN. 

Marroquin cree hablar de dos versos diferentes, y, como se comprende, 
está tratando de uno 5010, del mt/muiWo Jadí/ito acentuado en las slla. 
bas 1", 4&, 7a y loa, en el cual, como vimos, el acento de la la suele 
pasar a la 2& , Y aún puede faltar. 

No tengo á la mano la métrica de Madiedo(18S9), una de las primeras que 
se escribieron en América; pero, casi estoi seguro que ni mención hace de tal 
verso, y ~tro tanto creo poder decir del Dr. Vázquez Solano, quien compuso 
un tratado de Literatura con un compendio de Métrica en que sigue tambien 
a Bello cual los demas autores chilenos. 

Poeta y preceptista como l\Iadiedo es el argentino don Calixto Oyuela, 
quien en sus breves apuntaciones de métrica no solo calla sobre este verso 
sino que da muestras de desconocerlo en absoluto. En efecto, en sus <ele
mentos de Teoria Literaria., copia uno de los Sonetos fechos al/~t;/ico ",odo 
del marqués de Santillana y advierte que él tiene por ",a/os los siguientes 
versos que subraya: 

-Sean los actos non punto civiles. 
I 4 7 10 

-Abominables á todo guerrero. 
1 4 7 10 

.- Si los Scipiones e Décios lidiaron. 
I 4 7 10 

Los tres son netamente daculicos y no lo desconocerla 'luien tuviera no
ticias de este verso. 

En Venezuela, patria de Bello, sé que ha compuesto una métrica el 
académico sellor Tejera; pero, yo no la conozco. 

Por último, el poeta espanol Fernando Velanle, alltor de lbs Ginl/cos Jtl 
""n'o .1/1/11'/0, notables en su parte musical, publicó una < Gramática de 
la Lengua Castellana, MéIJ ica y Filosofla del Lenguaje,. tle que hai varias 
ediciones, la primera acaso de Lima y la última de Centro-América. (San 
Salvador, 187 S). En las pocas páginas que d. la versificación dedica, no 
encuentro ninguna mención del verso que nos ocupa, y en esa gramática se 
han educado varias jeneraciones de la América Central. 

De otras métricas americanas que merezcan mencionarse no tengo cono
cImIento. Las habrá sin duda en México, las Antillas y el Ecuador; pero, 
estamos tan alejados los unos de los otros que ni su existencia ha llegado A 
mi noticia. 

Esto es 10,10 cuanto encuentro en los retóricos amerÍ<:anos. 
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\'1 

e\' lo. e"p¡\nole,:-Su. prrt"el'listas de ordinnrio callan. Desenrf¡\ conocer 
alguno 'Iue diga de e.te "eno ¡\Igo ma.~ que lo poqufsimo sentado por 
Rc-I:o. Si lo hai. yo lo fgnoro. 

De Sehrijn 1"'02\ ¡\ 1.1I,lIn (1737). ningun¡\ mención hacen de tal verso, 
,. ("lInn,lo I'0r .. aslmli,I",1 I're.rontAn algunn muestr:a es par¡\ decir en seguida 
rolllO Clarin, 'Iue ese \'eroo no e. \·erso . 

.. \si. por ejemplo. si Francisco Cnscales en sus '/'0/1/01 PoIli~ol (16171, 
.1 hablar del endrt"a.flabtl italiano, trae este ejemplo: 

• O d,;tu f>dr, ,Uro IÓ/ d~ mi ,ilma, 
:.! .. f:,) 7 10 

es solo para decirnos 'lile a'l"f el verso ha sido desbaratado por falta de acen
to en la 6" . 

De la misma manera 'Iue Casc.,les don J. M. Maury, en su famos., car
la a Salva (1831), da como ejemplo del endecasflabo acentuado en 4" y 8" , 
.. 1 ~iguiente: 

AWndonándo la desic!rta phlya. 
2. ~ 10 

Y, a renglon segllido agrega, '1ue ,Itjaro de ser I'tno si decimos: 

Ab:lndonándo la pláya desic!rtl. 
2. 7 lO 

Deja de ser endecasflabos yámbico, repito; ~ro, no deja de ser verso. 
y en el resto de! siglo no han variado las cosas respecto a este pequello 

asunto de silabas y acentos. 
~(ilá y Font:mals 'Iue t.,nto se contrajo a la poesla provenzal y ca

calana, ni menciona este dáctilo en su 1.l~tlOlllm Gmeml ni en su exce
lente libro de 105 Trovadores, quienes lo usaron con frecuencia. Creo 
poder decir otro tanto del mui erudito Amador de los Rios, de Gil de 
Zúate, Canalejas, Re\·iIIa. Campillo, ColI y Vehl, Mudarra, etc. etc. 

Sada haJlo en Diaz Renjifo, quien solo trata del endecasllabo italiano 
o y:lmbico; nada en los antiguos; nada en los modernos. 

Denot, COIIIO' vimos, atribuye este verso a Moratin (Vtnijico,ióIf, to
mo 111, pago 71), de quien dice 'lile' "hizo endecasllabos distintos de los 
corrientes", pues los ncentuó en 1" 4" 7" Y lO". "Huyan los allos con 
npido vuelo" (id. p. 2Q). 
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Don Antonio Gil de ZArate tan conocido y ntmliado en l\pI~ca, 
dice en su Literatura resueltamente, que "no n verso" nte daetdtco de 
Garcilaso: 

¿Tus cldros ójos a quién Ins "olvfste? 
2 4 7 1') 

Ya antes que él, además de los mencionados preceptistas, Carvallo 
en el "Cisne de Apolo" (1602), habla negado '1ue fuera vene nte en
decasilabo dactflil'o de pobre fActura: 

y y~ por qu~ I me atorm~nta mi p:;:,a. 

Por último Menendez y Pela)'o, crítico t:m notable, tan enldito '1 
de firme y fr ... nco criterio cuando de heterodojos no se trata, incurre a 
veces en I ... mentables confusiones ... 1 ocuparse de 1 ... ,·ersific.'1ción, y eso pcr 
vivir demasiado en el mundO" greco-latino, hast ... olvidar a v~es las con-
diciones especiales de los tiempos nuevos. 

En ios admirables Prólogos de su Alll%ji" de poetas castellanos, 
y en los de la otra Anl%Jia de poetas Americanos,-obra que me cupo 
la honra de proponer a la Real Ac ... demia, aun que con fin mas vasto,
Menendez y Pelayo da el nombre de QIIf,plsll;'o ... 1 endecasllabo ,l,ulilüfI, 
como si pudiera existir en nuestra lengua un endecasil ... bo del ritmo 
anapc!sticol. (Véase el Apéndice). 

No faltan otros autores espanoles de menos nota que, como los men
cionados, niegan o desconocen la existencia de este verso. Ello es lo 
jeneral. 

Por ejemplo, en la traducción del Olelo de Illlcfs hech... por La 
Calle. que tanta boga alcanzó en Espana)' en sus Colonias recién eman
cipadas, encuentra el P. agustino BI ... nco Garci... endecasilabos dactflicos 
que no le saben a versos de ninguna especie. Este profesor ilustrado 
aunque apasionadisimo critico, sufre una paralojizacion mui comun, y el 
fenómeno se explica por el mal efecto que produce el paso violento de 
un ritmo a otro, mal efecto 'Iue achacamos al verso mismo. tomando 
lo relativo por lo absoluto. 

Vamos a reconocer los dActilos que el prufesor ... gustino desconoce 
y conden.... Habla Edt:lmira, la IJesdémon ... de Schakspeu: 

Quél yo le adoro, ! y él me cree perjura. 
1 ~ 6 6 ro -IYO por él muero, I él mi pena causOI 

1 4 7 10 



\lel rillllo )'amhi,'o \e "tila al dactílico, y es:t di.pari<ln<l paraloji7.a el 
oi,lo;, l.eid" .. 1 "'¡{IIIl.I" ,'eroo aisladamenle .e le da 8U enlonacit"n o 
c.aden';., 0111 '1ue choque "omo anles. Hagrtmoslo asl con otro de los 
Vff8Q. que condena Blanco (;nrcla. Oigase: 

<.':tnl:l<l al s:luce, I y "U v<'rde elulzúra, (1) 
2 4 7.n 

l.a radenci:t ,IacUlka aparece irreprochable. 
Jo:. pues, condenable la promiscuiela<l ele rilmos, grave falta contra 

la I",r""",¡." mas nn el "er"o dacl1lico que no peca contra la m"odia. 
Los "corsos ,1" 1 larl" son lodos daCtllicos, bien que no siempre per-

f~los. 
• • • 

Si los maestros poco o nadA han dicho de esle verso, menos sa
brll de sus mislerios Ruhén Darlo, quien, como el zinzonte de sus sel
val lIe":t el rilmo en la g:trganta y los compases en el oido, Tam
po.:o es afrenla para Cl:trin eslar en la penumbra cuando los maestros 
del arle no gozan de claridad; pero, si es' para él compromilenle haber 
avanzado afirmaciones perenlorias que jamás podrá probar ni soslener 
airosamente. Se verá compdido a guardar silencio o a escap:tr por la 
tanjenle con alguna graciosa pirueta, de esas en que se oye el repi
queteo de los a legres cascn heles, 

VII. 

Hai en Clarin Olra afirmación de diverso cnracter en la cual que
remos detenemos un momento, haciendo honor a la autoridad de, que 
goza su palaLra. 

Copiaré sus propias expresiones: 
"Rubén Darlo, a quien trato como a Ferrari, dice, no es un buen 

poeta, es un poeta mediano, un medio poeta ... poeta en Buenos Aires!" 
¡Qué justifica esta clarinada belicosa? ¿En que se funda? El cn

tico Clarin que expide diplomas y semi-diplomas a los poetas de su 
tierra, que a unos les permite que lo sean y a otros nó, al tratar de 
los cantores americanos bien harla en fundar sus juicios y afirmarlos con 
ruanes convincentes, en vez de lanzarlos al aire del capricho envueltos 
en agudeus Y • .chuladas literarias mas o menos injeniosas. Las clarina
das podrán hacer reir UI1 poco a costa del prójimo, producirán acaso 
pan y aplausos; pero nada prueban !li en sellan. Algo .mas debemos 

In l .. UI("ra.ura r .... paftnl •• ('In ('1 IIhtlo XIX. por el P. F. Blanco Oarela l· parte, pie 69. 
Obn DOUeJO" ~ 11I~f'N.nte • p("8Rr de IIU" omi.lonel y eeptrltu de critica aeetarla. 
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es:>erar del discreto saber, de la hidalgula proverbial, y de la noble rec
titud de los espanole!, nuestros amigos y maestros. 

De Espalla esperamos justicia y ensenanu luminosa, antes 'lue ,v. 
nos elogios y muelle galanterla '1ue lo~ americano~ no pedimos, Di 
qlleremos, ni necesitamos. 

1..'\ justicia es tea' benéfica que guia y sel\ala el camino; la liloDja 
es fuego fatuo que extravla; la burla corrosiva de~iruye y nada fundl 
Di crea. 

Si el autor de la Primal,,,,,1 y la Erl¡",,1 no es poeta, ¿'1uién lo el 

entonces? • 
Dfganos el hábil critico Clarin una ve¿ por toda~, '1ué concepto de 

la poesia tiene formado, y entonces verelllO~ claramente quienes son Jo. 
que cumplen con su ideal y quienes no, lo 'lue e~e ideal n.le, y el Utulo COD 

que él se arroga el derecho semi·feudal de lanzar al aire sus cánones, exco
muniones y pragmáticas autoritarias, y de colgar de ~us almenas a cuaD
tos desgraciados pasajeros caen en sus nlanu&. 

Entre tanto, el simple dicho sin prueba y ,,6 ¡",'o poco vale, , 
Clarin, aunque siempre leltlo. con gu~to y aplaudido por los mas, 110 

tiene aún crédito bastante pata 'lile su opinión pe~onal se imponga co
mo una verdad de fé, ni bastante fuste para dictar en el Parnaso seD
tencias de esclllsión y de mllerte sin apelación ni protesta. 

Con igual derecho que él, afirmamos nosotros 'lile Rubén Dario el 

uno de los mas claros talentos poéticos que ha producido Centro·América. 
y antes de ahora lo hemos hecho ver en un juicio preclI~r de su Ca. 
ma, que mereció ser confirmado por la respelllble opinil.n de don Juaa 
Valera. 

Sil estro luce poderoso como un astro <)lIe surge, y tanto, que 
hasta el polvo 'Iue se levanta tle sus extravios se enciende en oro , 
se tine de púrpura con el vigor de tint:!s )' luces de la :lIIrora tropical. 

Darlo, como Góngora, por desgracia, ha errado su rumbo aguijo_ 
do por el prurito parisiense d~ la nota rara, de la frase llamativa, de 
la orijinalidad a toda coslll. Se extravia, seducido por no sé qué visi6a 
delirante de infundir vida a la forma, luz y color a cada letra, idea, 
sabor a la sIlaba, sentimiento a la palabra, or'lueslllción a la frase. Asf 
poco a poco se reemplaza la sencillez :Itica. tan adorable y arUslica. 
por el relumbrón bizantino, y la naturali.I:\l1 siempre apetecible y DI 

brosa por hizanerlas Urico·epilépticas, sibilinas divagaciones, caprich~ 
enjendros ,'olátiles y ensuenos exóticos poblmlos de 1),'\labra~ polinom. 
que suenan y no dicen, complicados arabescos, chinescas fanf:irrias ; 
monstnlosidades japonesas, De lo artificial y afectado huye la Poesia, ~ 
dueto excelso de la naturale1-a viviente, c1af:l: verl,lica, serena, !lencilla, 
Doble y si.:mpre armoniosa, ' 
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MaR, Ape .. r de 101 extra\'io. de (i",ng()r~, ¿'Iuién no dirá '1ue fll~ 
poeta, )' gran poeta? 

... , 
':1 /'rirt,,.n 'Iue I )arlo antepuso a los \'crs"s de S~I\'~dor Rueda,

excelente pintor de interiores ftamcncos,- es una muestra de ese deca. 
dentismo afiebrado, (("ido y artificioso en 'Iue ha caido temporalmente 
el I'oet., de la selvn tropical. Felizmente sil jenio tiene alas lijera. 
de libélula '1ue le alzarán del abismo donde ahora di\'ag~ perdido, 

El ritmo unifor!ne de ese Pórtico es viejo, mui viejo, como sabe· 
mos los que ac.,bamos de hacer en su busca el largo "iaje a la fuente 
de las literaturas neo·latinas: pero, en su conjunto, c~si puede decirse 
que es nuevo y orijinal, 

No hai en est" una paradoja ni una contradicción: I~ cadencia dac. 
Ulica fué siempre m,Md"',,, considerada aisladamente en cada ver-o, Darlo 
la ha hecho h"nll,;",t'". pues él produce la sensación del ritmo daculico 
en la série de "ersos de la estrófa, con la repetición mu.ieal de ,'ersos 
iguales en su cadencia, Del conjunto de periodos isomel,',dicos resulta 
la ¡'"r",,,,,M, O el ritmo estrófico. 

En Espafta ¡riarte con su siempre citada labulilla, y Moratin en un 
par de breves coplas de los .. P",I,. .. del Li",bo", consiguieron este resul· 
tado. Los pocos d:tctilos de este último son perfectos bajo el punto de 
\'ista estructural: no se puede decir lo mismo de los de lriarte que son 
defectuosos, El PVrtico se levanta entre lriarte y Moratin. 

En otras literaturas, sobre todo en la provenzal, creo haber leido 
estrofas y composiciones enteras en este metro y ritmo; pero, ahora que 
las 'necesito no las encnentro, y asl es que me c·mtentare con dar las 
pocas muestras que a mi alcance tengu: 

l. Esta Call/ig" del Rey D. Alfonso X escrita en gallego, segun la 
reproduce Amador de los Rios: 

1 4 7 1" 
Bén vennas, Mayo, con toda saúde, 
por que loemos a de gran vertude, 
que a Deus rogue qne nos senpr' aiude 
Contra o demó, et dessl nos escude, 

Ben vennas, Mayo, con bonos sabores, 
et nos roguemos el demos loores, 
Il a que senpre por nós peccadores 
rog' , Deu. que nos guard' de doOres, 
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Ben vennas, :'.Iayo, I alegre, sen &Anna 
et nos roguemos I á a que n08 gllnna, 
ben ¡le seu tillo, I que 'rIós de tamanna 
for~á qtle sayan I os mouros de Spanna. 

Ben ven nas, Mayo. I éon pan et con vino 
et nos rog\lems á I a qué Deus minyno 
troux'en sus bra~os, I que nós dé camino 
por que seiamos I con ela festino. 

Ben ven nas, ~Iayo, I con bonos maniares, 
et nos roguemos I en nossos cantares, 
á a sancta Virgen I ant'seus altares, 
que nós defénda I de grándes pes:lres. 

:.!.¡ 7 1II 

11. Aqul hay ahora ciertas «Lamtlll<lÚOl/tl ti, /,' lí·r¡:m. en viejo catalán, 
que Milá hace remontar al siglo XII, escritas en el verso de los Iro"o,lortl, 
como lo hemos llamado: 

4 7 In 
Auyáts, Senyós, I que credést Deu lo páyre, 
Auyáts, si \15 plau I de ]eshus, lo salvayre, 
sus en la creu I on lo préyget lo layre 
e I'ach mercé I axl cóm ó del fayre, etc. 

111. Hay todavia un canto elegíaco del siglo XI, digno de aprecio, 
que consta de qz versos endecasllabos, todos dáctilos, como estos: 

Sic pulsis tenebris orbe profanis ... 
llli cura fuit maxima regni ... 
Scissuras placido stringere pacto ... 

IV. Va en segunda ulla estrofn italiana construida sistem:1ticamente 
con dáctilos: 

I .. j 111 
Chi te plasmó I si formose li braccia? 
Onde portas ti I '1uci labri vermigly? 
Chi te dispinse i la call1lida gola? 
lla cui traesti I l'angdica voce? J: Rar6m·.,,,. 

1:lIU-13111 

V. Comparemos con ésta estrofa 11110 de los mejores cuarteto» del 
p';rlico ,le Darlo: 
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Que am:l lo! largo~ r negros cabellos, 
danzas la!Ci\'R~ r finos pul\ale9, 
ojO! lIameantes .Ie "h'os ,Iest.ellos, 
flom sangrient.,! .Ie labios l"arnales. 

Tiene el l'Orti<-o, .in duda, alguna. coplas he.rmosas y ele ritmo irrepro
chable, como 'Iue el cincela.lor es hábil r embriagadora la mirra qllc 'Iuema; 
pero,á "eees le hacen falta la regla r el compá. del arte. No todas sus estrofas 
son primoro.a.; r 1 .. peor e. 'Iue no siempre tieucn la gracia de la senorita 
de la "alliere para Ot·ult.u 'Iue claudican, ni c:I en .. anto de la princesa de Eboli 
l>ara in • ."emliar los corazones con un solo IUlllinlr del rostro. En cuanto al 
conjunto de la composicion .leI tan nombrado /Ii,tir", hecho famoso por una 
jeni:ula de Clarin, siento tener 'Iue conf~"5ar injénuamente que no lo entiendo, 
prol,.,hlemente por indeficiencia mia. 

VIIl. 

Pero aqul me detengo, que no·esmi objeto por ahora tratar ,Iel .!,·(adO/lis

"", de Ilaño, ni de su influencia mOrbida y contagiosa en la nue"a y nO\'ele
ra jeneraciOn americana. Doblo la hoja para cerrar este oscuro trabajo con 
una de las brillantes páginas del discurso de Edlegarar sobre la ct/tica, '1ue 
el cable trasatlAntico acaba de trasmitirnos . 

. Sus justos y elevados conceptos son de inmediata aplicaciOn y ensellanza, 
especialmente para los criticas espat'oles, quienes, al tratar de los americanos 
suelen mostrar complaciente bene\'olenciá en demasía, cuando no un of!!nsi\"O 
desdén poco ju.tificado, el cual por cierto, no cUIl\·ida á las amistosas rela
ciones que quisit-ramos ver entre nosotros establecidas, y fundadas en la 
justicia, la rectitud, la sinceridad, la hidalga cortesia y el reciproco respeto 
que se deben entre si los hombres bien nacidos y mejor educados, en sus 
leales tratos de amistad y el cotidiano comercio literario y polltico. 

Oigamos de una vez al esclarecido y en América populañsimo in)eniero
poeta, quien expresO los siguientes conceptos ante la Real Academia de la 
Lengua, el dia de su recepciOn en aquella CorporaciOn augusta, honra de 
Espana, mal que les pese a sus mez1uinos detractores. 

Déjole a .él COD la palabra, y yo, sellares, me despido a la francesa, 
CliCurnéndome silenciosamente entre bastidores, 

Oidle: 
« No es entico el que solo lo es por no poder ser otra cosa; ni el que 

incitado por enojos de su. impotencia, busca en los defectos ajenos tristes 
alivios Il la propia ruindad de su ingénio; ni el que hacien,do del noble sacer-
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docio min oficio de .moderno cQndotiero, lologuarda alaban_ para el 3miao 
,\til, y envenenadas saetas para el enemigo propio ó par:a el que su palrOn" 
le dá por enemigo, mientras dura la paga de la mesnada. Todas estas Ion 
debilidades humanas ml\S ó menos repugnantes Ó desfallecimientos IIIorales 
lI\as ó menos lastimosO!!; pero de ellos ni debo ocuparme en rste sitie; ni 
hácia tales miserias he de convertir vuestra atención. 

La critica· es ciertamente otra coso, mas alta y mas fecunda; y mas noble 
y mas provechoso para el arte verdadero' es el verdadero crftico. 

Porque importa que comprendais bien mi pensamiento, y que nadie 
imagine, que niego la utilidad, ya de la crftica preceptiva ya de ra. criticas 
paniculares, ya la de aquellos escritores de ciencia, rectitud, buen gu_to y 
elevado sentido estético, que consagran su, altas dotes ni estudio de las obras 
ajenas para alentar aciertos. senalar peligros, precnver caidas y depurar 
bellezas, rlando brillo y esplendor al arte literaria. 

En el poeta ha de dominar la espontaneidad, sin que por eso deje de 5er 
casi constantemente su propio crftico: en el critico ha de dominar la reRexi';n 
sobre las propias impresiones que recibe: pero ha de sentir tambien. pues 
crítico que no sienta y solo rnzooe, puede dedicarse á los trabajo~ cientlficos, 
si es que para ellos sirve, mas para el arte de poco provecho serán sus m:l' 

cODcienzmios fallos: cuerda que no vibra, mal puede senalar desafinaciones 
del arco que la hiere ó de la mano que In pulsa. 

Crear, es el arte. 
Juzgar lo creado, es la critica. 
Juzgador .Ie bellezas y deformidades debe ser el que la crítica cultive; 

pero, como magistrado del arte. justo y sereno; y como magistrado tambien, 
leyes estéticas al,lica, no caprichosos fallos á su voluntad: que castigo sin 
sentencia no es castig·" sino asesinato: y sentencia sin pmeba, in¡'luid:ul es .• 



APÉNDICE 

1. 

CLAUSULAS RITMICAS 

1I11~"".\JII(,,\!< Y TRI~",AJIIl'Al" 

Para la "abal inteligencia de estas obsen'aciones damos en seguida un 
('uadro de los diferentes pi':., o cláusulas rítmicas en que se dh'iden los 
\'ersos modernos, 

Estos piés o cláusulas son de DOS o de TRES sflabas,una de ellas acentuada, 
El a"ento rítmico cae pues, eu la ," sflaba, o en la 2'. o en la J", y, según 

.ca sU cCllocación, recihe la cláusula un nombre que la distingue, tomado del 
¡¡riego, como se ve en las siguientes expresiones gráficas, Por razon~s que 
en otra parte esplico, reem:,lazo esos nombres 81"icgos por otros mas claros 
)' ,'entajosos, que expresan a la vez el número de sflabas de la cláusula y el 
lugar en que lleva el acento, 

'Plt.'RfTlolll·O(\ CLÁesl'J.A I &IE)J1'I.OS 

00' 

E;>I'RESI('X oRAFICA 

='" ____ o I'_-=--=_~= ~~"-='I 
, 

á TROQt:~:O I BI-PKJ)/A anto I a 
I 

1

1 

-r---
VAMIIO • JII-SEGliIlDA Cantó 

, 
a á 

'1 
., --'-.-~ 

DÁC"".O ~ TRI·J- !' Cánt~r.) 
1
1 

, á a a 
¡¡ I 1 

AS~'(HRACO Cantáron 

I1 

, 
á : l'RI-Z: 

II 
---'-- -'--- a a ., 

~ ',j Cant;rán á ASAJ' .. :Sl"') l'KI-J" a -- , .... ' ~- a a 
" 
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11 

EL ENDECASILAHO DE l.OS TROVADORES 

Compónese este ,'erso de un tetrasllabo agudo y de un heptasllabo, en 
esta forma: . (4 + 7 = 11) 

A) , '¡: 

~~ :1 
tetra.ItUabo oaudo, y¡\mbll'o: 

O bien asl: (s + 6 = 11) 

o) 
~~~-, , 11 -'7'- --'--(ll"

hes&IIUabo an'lbraco 

Ejemplos: 
forma 

peota.llabo yUlIblco 

A)-SO sent Noollans I que la mort li est prés, 
2 4 7 10 

B)-Rolando siente I la muerte ya cerca, 
:!" i 111 

A)-Venid, llegad, I el cJarin clamoroso, 
o)-Nos llama ahora ! con bélica "oz: 
A)-iMarchad, marchad, I que la patria lo exije, 
B)-l\Iarchad, suldados, I ni son del tambor! 

De la primera de estas fon.as hay numerosos ejemplos en las lengu,u 
romances en que abundan l<ls monosllabos y terminaciones agucL"I', como en 
el francés, el provenzal y sus dialectos catalanes. Estos siempre construyen 
el primer hemistllluio (le manera que termine en silaba acentualJa; mientra$ 
que en el castellano es gr:l\'e. 

De esta seg¡mda forma, (a Á-a ó a-a Á a-a ó a), 'Iue const:!, ea 
:.! " i 111 

realidad de un pi~ y:1m bo y tres anflbracos, tomamos de preferencia un ejem' 
plo antiguo del :ey-poeta D. Dionisia de Portugal: 

Proen~aes soen I muy ben (tots) trobar 
E dizen elles, I qu'é con amor; 
Mayl os que troban I no tempo da frol 
E non en outro, I sey eu ben que non, 
Am tam gra coyta I no seu corazón, 
Qual m'eu por minha I senhor ,'eu levar, 
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OoMhiUla t'!I la d¡fe ..... ndll entre: :.>1 e:llllecullaho dlletflieo tlpieo y el 
."",.~sl" ,le lo. trt"'adores, como lo e. la 'Iue hay entre ambo. y el decasl
labo anapl!stico. Nob.lAnte, un oido ejercitado nota en el acto las tres 
C'adencia. dh'enu, por mas que se las disimule y encubra, 

Tomemos para patentizarlo el siguiente veno de un soneto del Petrarea 
en honor del trova,lor Arnaldo Daniel, celebrado tambien por el Dante. (Da
niel f1o ..... ció entre 1180)' 1300.) 

AlIl'or I fa honor I col suo ,Iir I novo e bello. 
:1 • 7 In 

Traducido dice: 

." - Hal'e: honor I 511 decir nuevo y bello. 
s 8 9 

,0 l.e hace honor I su decir nuevo y bello. 
2 ,. 7 111 

J" Hácele honor I Sil decir nuevo y bello. 
I 4 7 .11 

RI ." es un "ec.1~llabo anapéstico, el :0 IIn endecasllabo compuesto, y el JO 
In endecasllabo dactflico. 

JIl. 

DE LA PRO~IISCUII>AJ) DE RITMOS 

Llama la atención \'er 'lue hombres de oido ejercitado desconozcan 
.. on tanta frecuencia el ritmo dactllicú, y se sientan inclinados a trasladar 
au acento fundament.,1 r mui correcto, de la 7" silaba a la 6", o bien a la S", 
ambas del ritmo y:lmbico. 

Si encontrasen aislado el mismo verso que desconocen y condenan 
cuando ~e les presenta en coml.allla de otros de ¡Ii\'erso ritmo, no les desa
gradana seguramente, ni les atacaría los nervios. Lo 'lue disgusta y choca 
y paralojiza el oido es, sin duda alguna, la interrupción del ritmo por una 
cadencia estrall~. Eso es inh:lrlnónicQ, aun cuando esa nueva cadencia de 
por sI sea preciosa. 

Lo mismo sucerlerá sI entre endecasllabos dactílicos se desliza algun 
y:lmbico, aun cuando sea el mas lindo de los sáficos. El oido no quedará 
lllrisfec:ho y apetecerá 'Iue el acento de la S" pase á la 7", como en los demas 
del grupo. 1..0 trasladará de hecho en la lectura, aun cuando ese acento no 
roineida con I!l'orlográfico: mirará el sáfico cual una disonancia, y aún lle
gar! a des::onocerlo como '·erso. No es pues, que el verso sea malo en 51, 

.i nO que está mal colocado. . 
El ,.;/",,, puede ser per!ecto, justa la f<ldmá", buena la II/d."/I,,, y, sinelll-
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bargo, instintivamente se repugna el verso si peca contra la Aa,_"",. 
decir, si disuena en el conjunto de la estrofa Veamos algun05 ejemplos: 

Don Diegó Hurta~ de Mendoz;\ dice en una de IU5 canciones: 

La verde yerba coronando vien~ 

de varias llores la pint.1lla tierra, 
que al estrellado ci~ló s~ parece: 
lus ti~",oS rllll/OS 110 li(l/~II II/.,S K""r., 
con el soberbio \'iento, ni cOR\'iene 
temor del duro hielo '1ue entorp~ce, 

El pastor amoroso embebecido 
en la cumbre del monte está cantando, 
o en la fresca arboleda y \'erde prado, 
y con sabrosa lIauta, remedando 
la vil'a flUS, o l'a-tI '/III« sOIll;lo 

2 ,,~ 7 1I1 

del agua clara y viento delicado, 

Los versos sub-rayados son endecasilabos dactllicos bien acentuados 
y eufónicos, pero, disonantes en el conjunto, y, por tanto, inharmónicos, 
entendiéndose por harmonia el rilll/o (1/ l., tSlr • .¡." com:> antes dijimos, 

Otro ejemplo de hoi, que agrego por que me viene á la mano: 

Rumor alegre I divina harmonla 
~ 4 7 ." 

es un verso cadencioso y melódico, y seria del ritmo dacUlico peñecto SI 

lIe\'ara el acento en la I"sllaba y no en la 2", asl: 

Milsica alegre, I divina harmonla, 
• 4 7 1" 

Inclúyase ahora ese verso entre los endecasllabos de Clotilde EspinOS;1, 
de donde lo saque! y se \'erá el deplorable efecto que produ('e: 

Enlutado recuerdo del destino: 
Sueno de la ninez, blancos fantasmas, 
Rllmur tl/~Krr, tlillilltl arll/UII/tI, 
Todo, todo murió!.., 

Nada mas chocante á un oido delicado que esa promiscuidad de ritmos. 
no por que el verso sea malo en si mismo como todos dieron en creerlo. ainó 
lo repito. por que no hannoniza con los demas, 

Ahora como contraprueba. introduzcamos un y4mbico entre dáctilos, 
nbtendrl!mol idl!ntico mal efecto: 
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MII.ieA al~, I precio~a harmonln 
l. 7 In 

Silbe a 101 cielos I cual himno de amor, 
I • 7 In 

Nllncio c:elnte, Ila tierra te en,'la 
I • 7 111 

Al n!jio aláur I donde h,,:e el Kol 
~. "1" 

Este di timo vena es di!lOnante entre lo~ d:tctilos, Ilor que quebranta la 
unidad rttmica o hamlonla de la estrofa; mas, no se diga por eso que IIIJ tI 

,.,,., .. /-Uistinto, si ponemo¡ por remate tle la estrofa anterior: 

Rompe las ndbes I en busca del sol, 
I • 7 111 

En la promiscuidad de ritmos, pues, es donde está el mal, yeso bien 
poco lo han notado 108 maestros, si lo han notado. 

Ejemplo de mal gusto artfstico por la promiscuidad de ritmos incompa
tibln, nos ofrece Darto en sus epill!pticas estrOfa~ del Callto d~ la Sallgr" 
conc:epciOn ntravagante e indigna de su talento. Para muestra, he aqlll IIna 
de sus estrofas: 

Sangre de los martirios. El salterio, 
Hoglleras; leones; palmas vencedoras¡ 
Los heraldos rojos con que del martirio 
Vienen precedidas las grandes allrOr4ll. 

Como se vI!, un endecasllabo y tres versos de arte mayor, producen IIDa 
estrofa deaequilibrada, iI.harmOnica, inaceptable, como seria un compás dc 
mazurca y tres de "alse, Si el primer verso se traslada al final se verá mas 
claro el mal efecto, 'lile se deja sentir en la continuidad de las otras estrofas 
idl!nticas. 

Estas escentricidades Ilrieas DO son raras en Darlo: he aqul otra: 

Sones de bandolln. El rojo "ino 
Conduce IIn paje rojo. ¿Amas IOfi sones 
Del bandolln, y un amor ftorentino? 
Ser.ls la reIna de los decamerones. 
l. lu 

Fuera de la falta de sentido que hai en estas nebulosas incon"gruencias 
enfermizas, obRrvese que los dos primeros versos son yámbicos¡ el 3°, de 
once silabas como los anteriores, es de ritmo <b.ctllico. y el 4°, de 12 silaba¡;, 
endenque y mal hecho, por que sus acentos rttmicos que debieran caer en 
Iu ldabas 2, S, ~ Y 11, ntán sobre la 2", la 4" y la 11". Habrta que leerlo: 

Ser'" la re{ú-de I los dl6ca-mer6nes. 
I :. H 11 
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No se violan impunemente las leyes de la harmonla sujetas a número y 
medida de IIna manera matemiltica. La r(tmica es ineludible como la lójica: 
pretender evadirse de .~lIa es no tener noción del &ne. 

El ritmo está fatalmente encadenado a las leyes iqalterables de la acús· 
tica. Quien pretenda modificarlo modifique primero el oido humano, y 
cree un nuevo hombre. Y esto digo por qlle conozco la vana pretenslon de 
algunos decadentes que qllieren '·(IIOllti, rÍlmo, que es como pedir agua sin 
hidrógeno, perfumes sin olor, cIrculo sin radio, lira sin cuerdas y lIIúsica sin 
compases. 

• • • 

Para completar las nociones de este verso delicado, agregaré que el 
menor accidente lo perturba o lo hace pasar de un ritmo a otro. Basta un 
hiato, basta una diéresis, basta \lna coma para convertir un verso en otro de 
diverso metro y cadencia, sobre todo en los ritmos trisill\bicos, (dilctilo~, an
ftbracos y anapestos). v. gr.: 

(sinalefa) 

(hiato) 

(diptongo) 

(diéresis) 

(sinéresis) 

(adiptongo) 

No ha leIdo el poema del Dante. 
'-' 8 6 U 

No I ha leído el poema del Cid. 
4 7 10 

Una viuda de hijos cargada. 
s 6 u 

Una viuda de hijos cargada. 
1 ~ 7 10 

.6id mortales el grito sagrado .• 
1 S U u 

Oíd mortales el grito sagrado. 
2 .. 7 10 

Estos tres ejemplos muestran como IUl anapesto de 10 sllabas,pasa óI ser 
un dáctilo de I J, ya bajo el influjo de la cliciresis o del hiato, ya esquivando la 
sinalefa o la sinéresis. 

En el siguiente verso de Cristóbal de Mesa, véase la diferencia que hace 
una coma: 

Lleva una parle I tu blnnda marea. 
l 4 7 lO 

L1e,·a una parte, tÍ!, I blanda marea. 
~ .~ d 7 lO 

La coma des pues de tti, robustece el acento de la 6" y afirma el rilmo 
y4mbico. 
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y este del nante, «lIien hablando .Ie la halia la llama, 

11 hel paese lit dm'e iI sI Hllona 

El monosflabo la caret'e de aecnto prosódico; pero, si en él cae el 
''-/''', se afirma el ritmo yllmbico. Si la \·oz carga ell "61", en la 7" sflaba, 
pre\'alece el ritmo dacl1lico. Como la harmonfa rflmicn y el sentido piden 
la acentuaciOn del monosflabo, parn conseguirla se hará después de él una 
Iijera I)I\UIIII, como si hubiera una coma. Pero, ello es que resultan dos ca
dencias dh'ersas, segun como se len: 

11 \>el'paese, la dOve I il sI suona 
7 

11 bel paese lit, I dO\'e il sIl suona. (forma correcta) 
6 

Por ,Utimo, el efecto del slrtlS, illllS o acentuación rftmica, se vé en el 
siguiente \'ena de Luigi Pulci: 

Rispose Orlando: Noi siam tutti umani. 
2 ~ 678." 

Si se carga la voz con mayor fuerza sucesivamente en ruJi, en sid", y en 
lIIIIi, resultan tres cadencias diferentes, que corresponden, la 1" y 3" al yámbo, 
(." y l" estructura) y la 2" al dáctilo. 

El acento rftmico robustecel".l al que se «uiern de esos tres acentos pro
sódicos, atenuando los otros dos.-EI resultado se verá mas claro si se hace 
una Iijera pausa después de la silaba que se prefiera acentuar. 

-Rispose Orlando: Nói I siam tutti umani. 
6 

-Rispose Orlando: Noi siám I tutti mnani. 
7 

-Rispose Orlando: Noi siaDl IÚtti I umani. 
M 

Otro ejemplo en que se cambia de ritmo con la permutación de las 
palabras: 

"ILa \'ida es suello," es cierto, 
y horrible pesadilla!. ... 

Pero, despues de muerto, 
en la celeste orilla 
do amor eterno brilla, 

r) g"zaré de la vida ya despierto. 
s 

2) ya gozaré de la vida despiérto. 
7 

3) ya de la vida gar:aré despierto. 
K 
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IV. 

EL ERROR DE UN MAESTRO 

En el tomo I de la "Antolojia de Poetas Hispano.Americanos," Menén· 
dez &.1 hablar del guatemalteco Batres, nota en sus versos "el rt:1nsito del 
endecasllabo comun al endecasllabo anaplsJim, vulgarmente llamado de 
goila .ralltga," 

A parte de que entre los ver~os de Batres publicados en la Antolojla, yo 
no he encontrado uno solo que salga del endecastlabo connin, niego qoe el 
rihl/() tlnaplslic() sea compatible con el 1/lIlr() tlltltCtlsllab(). Eso es tan impo
sible como que tin número terminado en uno sea par. 

La razón es clara: el pié ó cláusula anapéstica consta de tres sIlabas, 
siendo la tercera acentuada y I.~s otras nó. Es pués, de esta forma: a a ,. 

Los versos anapésticos se componen de cláusulas anapésticas. 14 
existentes "en castellano son los que se expresan en el siguiente paradigma, 
con sus silabas y acentos, o sea metro y ritmo. 

Pre\'iniendo que por el final agudo cada wrso gana una sllaba,-a. ten· 
drémos, versos de 

silabas: a a á - a a , - a 
3 6 

10 id a a á - a a á -a a á - a 
a 6 9 

Y 13 id a a á - a a á - a a á --a a' - a 
~ 12 

Ahora bien, no hay ni puede haber un verso endecasllabo (Iue deje de 
estar acenluado en la 10' silaba; es asl, que ninguno de los versos anapestos 
a la visla, admite acentos en la 10" slhba; luego, ninguno de ellos puede ser 
endecasflabo. 

Si el acento cae en la 10' el \'erso es endecasllabo, pero su ritmo II() rs 
allaplslif() . 

Y, si el ritmo es :mapéstico el acento cae en la 9", y el verso 110" '"

derasi/,,"o, sino decasllabo. 
O lo uno o lo olro. pero, nunca irán junla_ las dos candil' iones, incom. 

patibles y contradil·toria_, que en\'uel\'e la "rronea denominación emplea.la 
por Menéndez }' I'ela\'o. En \'ez ,le endecasllabo tllltI/,lslifll ,Iebió dec.,ir 
dafH/jet), que es de e,la forma: 

áaa-óan-áaa-a\n 
I ~ 7 IIJ 
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v, 

UEL ENUECASILAHO DE LOS TROVADORES 

" SU RELACIÓN l'ON OTROS VERSUS 

Este metro, reglamentado en las Ltys ti' Afllors (1335), aun que mui 
antn ior a ellas, es en re~lidRd un verso (q"'/,u~slo, que, atendiendo a IUS 

elementos con~titulivos, podemos IIRmar t4!cnicamente un 'ydmIJtNllUZptslD, 
Suf"orma es: 

ai-ai I aai-aai+ 
I • 7 10 

Lo componen dos cláusulas yámbicas, s~paradas por una cesura de otras 
dos anapeslicas, l:omo queda a la vista en el esquema anterior, 

Las primeras, por su lerminación aguda, equivalen en realidad, a un 
pentasílabo, y las segundas a un heptasílabo, Pero, pasan en su conjunto 
por un endecasílab'l, por que el ,or hemistiquio se cuenta como de cuatro 
Sílabas, (un diafll/Jo), 

Segun mi sislema de expresión y de anolación, el twaul/abo (q"'PlUslD 
de los tro\'adores queda definido como se vé en seguida: 

Esqllema: 

nOlaáln: 
ejeml)los: 

~ _.~. ~ 

2 (hi-2') I 2 (tri-3'l, 
;\fas f"eh-ni dieh I nin semblan-placenlier + 
2" ; 10 

Qu'om pOI I falhir I tanl e far I mal e tortz +, Mons, 
-Helh m'es I 'luan \'e1 I pels vergiers I e pels pratz + RD'l·tnltat, 

A lot I lo mon i als valens I el al prósl Gira/tio tlt Ca/a".6, 
C'aug dir I que \'en I e volra I sodadiers Bellrdn tlt Born, 
E per I costalz I e per pieehs I manla lanza, id 

Se¡nín la métrica griega dirí,lInos por analojía que este \'erso se com
pone de un ,li-71h,H. un ,Udilo y un 'ttÍlI ItlCtro, 

Como hemos vi,to, el endecasdabo compuesto suele aparecer a veces 
entre los \'enos de los \'iejos poemas castellanos: 

Tan grand r pesar I! 0\'0 el rey I don Alfonso, 
I • 7 JI) • 
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y el paso de esta forma al verso de m" "'''J'0' es mui fl,dl, como ttqul 
se consigue con solo agregar una letra: 

(Sinalefa). 

(hiato) 

Tan '1randr pesar 11 ovo el rey don Alfonso. 
25M • 11 

~ ,-... 
-De ¡oquesta guisa I a Ips pies le ca)' .... 

2" 7 10 

De I aquesta gui;';¡ a los pié. le ca}',' •. 
a 5 M 12 

Lo mismo sucede con el verdadero endecasíl"uo: 

Vuelo sublime del águila real. 11 sllabas dáctih 
I 4 7 10 

El vuclo sublime I del :'guila real. 11 id. anfibr. 
2 5 ij 11 

VI. 

UNA LICENCIA MÉTRICA VE.L SIGLO XV. 

En la métrica del siglo XV era corriente la licencia de supnmlr 
la Silaba primera en los versos de arte mayor. la cual sin duda se res· 
tableda al cantarlos. por el sencillo artificio de duplicar la primerll vo
cal acentuadll. 

Hoi que no se cantan. la supresión atluella 'Iueda sin compensa. 
ción, y el verso disminuido en una ~Haba, se convierte en un endeca· 
sHabo dactílico. 

El cómo sucede, fácil es comprenderlo mediante el siguiente esquema: 

Verso completo: aáa-aáalaáa-aáa 
2 :. :l :, 

Suprimida la 1" sH ... áa-aáalaáa-aáa 
1 ~ 7 111 

Ejemplos: « Non vuéla - la gárza I por :tIta - manera .• 
:! :r, :! :. 

Afnra. 

vuela· la garza I por alta·manera. 
1 ~ ¡ 10 

Esta licencia ya aparece empleada en el siglo XIV e:n el« Rimado 
de Palacio. de Lopez de Ayala. 

• Este Concilio I que luego se faga. 
• Como Veneda I do ha Il'altad. 
• Con argumentos I muy ROleos c: viles. 
• La verdat pura I se rom pe: e: desl)uicia. 
• E con sollo~o. I la eglesia V08 pide. 
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Micer "-rancillCo Imperial lA IINa con frecuencia, tanto mu cuanto que 
rn IUI endecu.lahos este mismo verRO figura en Abundancia. De el 10D: 

• Mire! florestas I vergeles, verduru. 
• Ahra su hoca I e de! grant bramido. 
• Sones e c.anto8 I después mm luaves. 
• Mu las alumbran I que claros cristales. 
• Muy cavalgAnte I e huen cavallero. 
• Peses e aves I e todo ganado. etc. etc. 

Juan de Mena abusó de esta licencia hasta el punto que de e!l hai 
coplas en que casi todos 108 versos corren truncados. Citare! unos pocos: 

• O virtiloSA I mAgnfficA guerrA. 
• TAles palAbras i el Conde decfa. 
• PAsan las lindes I palen<lues y rayas. 
• Con peligrOSA I y \':lna fatiga. 
• Con la handera I del Conde tendida. 
• Lanzan temblando I las sus azagayas. 
• Doblan las fuerza! I con miedos Agenol. 
• Pudo la hArc:¡ I tomar a 5U Conde. 

Numerosfsimos ejemplos pueden citarse, que no hai composición 
en dodecasflAbos antiguos que no los tenga, a no ser por rarísima escep. 
cion, como es el .D~.fr que el poeta FerrAnd MAnuel de Lando .fizo en 
loores del mAestro fray Vicente, el qUAI dezir es muy bien fecho, sa
biAmente ordenado e por sotil arte.' 

Los \'ersos mencionados tienen como se vé, el primer hemistiquio 
de S sflAbas en vez de 6, lo que hace que sean endecasflabos (JActl
licos en realidad, pues su acentuación es 1-4-7-10, 

Esto ha inducido a algunas curiosas equivocaciones, como aconte
ció con el .Duir " I.'J .~I·(k Virludu de F. Imperial, italiano aclimatado 
en Espana, y tan admirador de! Dante, que siempre procuró imitarlo, tanto 
que hasta e! metro del poeta florentino quizo trasplAntar al castellano, Su 
.Dtlir está en efecto en oct.was, a la manera de las coplas de arte 
mayor, y en versos endecasflabos y4mbicos plagados de endecasflabos 
dActflicos, como están 105 de su modelo. 

No se! cómo 105 recibieron en su tiempo; pero, es de creer que no 
101 comprendieron ni gust.'1ron de ellos, cuando casi nadie le imitó en. 
la forma de.cuantos se Afiliaron bAjO su bandera literaria. Después, los 
han tomado generalmente por versos de arte mayor mal hechos, a lo 
que ha contribuido grandemente la .circunstancia apuntada, de la pero 
fecta igualdad métrica y rftmica del d4ctilo de 1I sflabas y el anffbraco 
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de 12, o verso de arte m.,.., que ha perdido su sIlaba primera. 
Y, para que se vea lo fácil que es _'urrirse de uno de estos ,ver· 

sos al otro, tomaré un ejemplo de Imperial y no del caso mas favo
rable, que es' cuando. el acento carga en la 7", sinó de otro, en que 
la disparidad es mayor. 

Como sin duda dijo Imperial fué de esta manera; 

Cerca la ora I que el' plane- I tl\ endara 
l. ~ 10 

Al or"iente, I que es llama· I do aurora, . ~ 

Fuíme a una fuente I por lavar I la cilla 
1 • 8 

En prado verde I que un rosal I enllora. 
2. 8 

Estos son endecasílabos yámbicos de corte sá6co. y mui musicales, 
sobre todo si ademas de su natural cesura después de la S" sílaba, se 
hace otra ligera pausa después de la S", como está indicado en el ejem
plo anterior. 

PerQ, como la primera copla del De.,,, se ha leido como si fuera de DI'" 

te mayor, esta segunda choca, y parecen malos versos los que son excelentes, 
y el lector procura instintivamente darles el corte y c ,dencia del verso 
de arte mayor, leyendo así; 

Cerca de la hora I que el planeta enclara, 
1 ~ s ~ 

Hacia el orlente, I que es llamado aurora, 
1 ~ s ~ 

FiUme a una fuente I por lavar la cara, 
2 ~ :1 ~ 

En un prado verde I'lue 
2 3 ~ 

un rosal enllora. 
3 5 

La ilusión es grande y mucho mayor en otras estrofas en 'Iue el 2" 

hemistiquio va acentuado casi siempre en ~o y S' , como ordinariamente 
el verso de arte mayor, que tambien admite acentuación rítmica en 1" 

3" Y S", pudiendo fallar el acento de la lO ° el de la 3" 
Muchas otras circulllltancias concurrieron a enmascarar los endecasflabos 

de Imperial. hasta que los denuncio Amador .le los RIOS, sin que nadie 
después los haya examinado. En otr.> ts"'/Ii" 'lile preparo, me ocupo 
1argamente en el asunto, <¡ue el mas ilustre historiador de las letras espa
nolas apenas alcllDzO a desllorar. 
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Vil. 

n'N""HI"'S 111\1. RITMO ASAI'J'!:8TI,'O CON !tI. ItAl'Tlr.ICO 

En el l'rólogo del Lihro IV de la Antolojla oe lo. Llr:cos Castellanos, 
(paj. LXIX), habla Men~nde1. de Imperial y dice: que, "tenIa el hábito de 
ha~'eI' endecullabos fáciles y galanos. si hicn alternando todavla el ritmo 
1I''''f'lSti", (tilldfliaJ. debió decir), con el yámhico y sállco'·. 

A'l,,1 Menémlcz llama )'J",birtJs únicamente los cnoecasllabos oe la 
l' estructUr:! ('on acento predominante en la 6'; y llama sdji(()s los de la 2' 

estructura, al'l:ntuados en 4' y S', con cesura de.p""s oe la 4'. 
Ambas estnlcturas del enoecasllaho son yámbicas; pero, el nombre de 

"ji"', se rcsen'a par:! una forma espcciallsima, derivaela ele la 2' estructura 
si se quiere: mas, con ciertas condiciones propias que lo distinguen y ca· 
racterizan. Sea como fuera, el sállco es un y:\mbico; pero, no todo yám· 
bico es sd;fü". Por eso ambas denominaciones de Menéndez adolecen de 
impropierlad. 

El, en realidad, lo 'lile quiere decir es 'lile Imperial como el Dante, 
acentllaba sus endecasllabos ora en la 6' ora en la S', (formas yámbicas); 
aunque a veces solla intercalar '·ersos acentllados en la 7', (forma dacUlica). 
¿No es eso? -Nada "fáciles ni galanos", encllentro esos endecasllabos 
incipientes ele Micer F. Imperial, que se confunden ('on los de arte mayor, 
como no lo son tampoco los de sus secuaces en esa prematur:! tentativlL de 
italianizar los metros espal)oles, para otros tiempos. reservada. 

Ya antes el erudito santanderino habia cometido IIn error análogo al 
senalado, en el tomo 1II de su Antolojla (paj. XXIV). 

En un trabajo que no conozco, y que él cita, parece que el senor Milá y 
Fontanals bmbien llamó endeensllabo 'U1"Plsli(" al d,ufllir", "para distin
guirlo de los dos tipos del endecasilabo comun o yámbico," agrega Me
nénllez. 

Ahura, cümpleme pregun:.u: ¿Cómo es 'Iue varones tan doctos lian 
incurrido en el singular error ele confundir el ritmo dactílico (á a a-•• a a) 

• I 4 
COD el anap6tico, (a a IÍ a a III)? 

3 o 
Menéndez va a esplienrnos el orijcn'de esta aberración que él comparte 

con Milá. su maestro. El ha dicho, en efecto: "el endecasllabo IInnpl,.!i;o, 

vulgarmente de ,faylll ralkg", tiene dos acentos obligatori~s, el de la 4'), el 
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de la 7', y es ventajoso para el canto que lleve tambien acentuada la "." 
Lo que quiere decir que su (orma er esta: 

áaa-áaa-áaa-áa 
1 4 7' 1" 

Como se vé, todas las cláusulas aqul son daclflirjls y no anapésticas, 
inclusa la última, reducida a dos silabas, pues ha perdido una por ser es-
drújula. . 

l.o que hace Menéndez es mui singular; en vez de comenzar a contar 
por la " sIlaba, la separa arbitrariamente y comienza su cuenta desde la 2'1 

Imajina que nosotros tenemos el tinO","; de los griegos, o sea el agre
gado de una sIlaba inicial al verso. Entonces, escandiendo caprichosamente
procede asl: 

á)- a a á - a a á - a a á - a 
1 " 7 In 

de donde resulta una sflaba suelta y acentuada, destacada del verso sin 
necesidad; en seg'lida tres cláusulas anapésticas, y otra sIlaba suelta al finaJ. 

AsI tambien si a este versa castellano, escandido mas que 11 la griega a 
la diabla, le anteponémos otra sIlaba mas, lo que creo que se llamaba tu", las; 
en la métrica clásica, le cambiamos metro y ritmo, y tendremos: 

a á) - a a á - a a á - a a á - a o sea, dándole otra (orma: 
23M 11 

aáa-aáa-aáa-aáa 
3 s 11 

Resulta pues, el dodecasllabo onftbrofl) (verso de arte mayor), y ello es 
natural e incondu('ente en nuestra métrica, '1ue no necesita de tales OIll1D"llS;S, 

como errOneamente lo han creido t.'1mbien los italianos. 
Menéndez llama onopeslvs todOR los ritmos trisilábicos sin distinguirlos, 

por '1ue él, partiendo de un punto (also, se esplica el mecanismo de estos 
versos de una manera a mi juicio, mui indebida. 

Para 'Iue se entienda mejor, veamos en un ejemplo como procede él 
sin duda, al escandir los versos y denominarlos, y cOmo debe procederse. 
Tomémos un verso cualquiera de piés trisilllbicos, y a ese IUItepongllmosle 
sucesivamente una, dos, tres sIlabas; 

Si la cándida luna nos vit5e-JO sIlabas, anapéato. 
H 8 11 

Oh, I si la cándida luna nos viese-id id .'/1", Oll_i=" 
I 4 7 10 

Oh, DiOs I si la cándida luna nos viese-id id tu", 6os1 = 12 
2 ~ 8 11 

Oh, mi DiOs I si la cándida luna nos viese-id id cum c1áulula=13 
B 8 H I~ 



Como lo indican los acenlos y el oido, eslos VertlOS son de diversoN 
ritmos; pero, en rl sistema preadilivo .Ie Ment!ndrz lodos resultan ,,,,aPIl' 
IIN, de 10, 11, l' o 13 sIlabas, con tlntltnu; de una, dr dos O de tres sIlabas, 
lo que es una confusiOn inútil. 

La verdadera escAnsiOn es esta: 

Si la an-dida lu-na nos vic!-se.':"lo sflabas anapesto. 
R a 6 

Oh, si la-andidn-Iuna nos-viése. _. 11 id dáctilo. 
I .. 7 111 

Oh Dios si-la cAndi-dalunn-nos viese. 12 id anflbraco. 
v ~ M IJ 

Oh mi DiOs-si la cAn -dida hl-na nos vié-se. 1 J id anapesto. 
R " U 12 

los números irrecusables (Iue: a'lul marcnn los diversos ritmos, están 
denunciando. d .. Ilna manera matemática, el error en que ha incurrido el 
sabio acadcmiro, error inne:gable, evidente, indiscutible. 

Llamar tanto a los anapestos como a los dáctilos)' anflbracos, indis
tintamente: ,'II"pultJs, sin u clln anacrusi de una o. de dos silabas, es como 
llamar a los versos de once, de doce y de trece sIlabas, versos de 10 sClabas, 
con agregado de una, de dllS, o de tres! 

Los versos (11m tUItlcrus; (prdudio, en griego) no existen en castellano: 
represrntarfan en nuestra mc!trica una inútil complical=iOn, cuando debemos 
tender en todo a la sencillez, signo de progreso. 

Aun en el caso mas favorable a esa manera de ver, como serfa aquel 
en que faltase el primer acento al endecasflabo dc los Ir()fJtlJartN, no habrfa pa· 
ra qUe! suponerlo un decasflabo anapesto con tlnacTUsi, es decir un verso de 
10 sIlabas mas una, 1 del ritmo qlle srrl,J si se comenzara a contar sus 
cláusulas rftmicas desde la segunda sflaba, y no del que es en realidad: 

Sea por ejemplo, este verso de Guillermo de Bergadán, que dividire
mos como quiere Menc!ndez, 

Un)-sirventc!s I ai encar I a bastir + 
s 6 9 

AsI aparece como un decasllabo anapc!stico con una sflaba antepuesta. 
Pero, para c~nsiderarlo en esa forma, hemos comenzado por llamar J" a la -
4" .'Iaba, y asl a las otras. ¿No ea mas natural,_ verdadero y IOgico decir 
que este es un verso compuesto q~e consta de una cláusula Ielra-CU4rla 

(peón 4"), y de dos lrl-úraras.J 

UD sirVeDtés 
4 

ai encOr - a bastir. 
7 10: 
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aaa' aa. aa. 
• 1 10 

Anne ma 5reur, I dont me viént ·-Ie IOn,er. C. Naro/. 
• 4 1 111 

Un iñralzar I di cavallt:accorren!i. H. F"sfI)lt1. 

La cláusula lelro-4". puede considerarse como un tlI"'drtl, o sea 
dos c1áusulas·yámbicas_ Si damos a sir' su acentuación rítmica, tendremos: 
un ~'r-ventés _ . . . a. - a.. . . .como antes vimos . 

• , 4 2 4 

En idéntico error incurren los italianos, quienes alÍn no se dan cuenta 
cabal del verdader', mecanismo de los ritmos mOllernos. preocup:ldos como 
están de buscarles analogías en la métrica greco-latina. 

Creen tambien en la ,rnotTIIsi y otros recursos griegos. para nosotros tan 
innecesarios como el pedal del pi:\no aplicado al darinete, y suenan con 
trasladar al italiano los metros latinus. oh'i,l:mdo 'Iue amhas ,·ersi/ic:lciones. 
la latina clásica y la neo-latina modl'rna, tienen bases muy diferenles, lo '1ue 
hace tal intento imposible. UTI sistema se fun,la en la cuantfa sildhil"a, y el 
otro en e1.ritmo acentual y el isosilabis:llo: amhos .on pués, im·ompatibles. 
Jamás se confundirá lo drcular con lo cuadrado. 

No hai italiano que al oir esto no diga: "iY sin embargo, Giosué Car
ducci lo ha conseguido en sus OII..S Bdrl>'lT/'s!" Ilusión! Par:dojización 
del Carducci, a '1uien se le ocurre hallar analojias entre loo ",,/ros latinos, 
despoja,los de la cuantfa '1ue es su esencia, y los ritmos mOllernos. '1ue él 
produce admirablemente. 

Uonde escriho este parrafo, en el interior de la Sierra de Córdoba. solo 
tengo :1 mano un tlfltico elegíaco del poeta de la Italia muderna que quiere 
ser antiguo. dfoti,'o asimilado no sé a cual ele los metros c1:1sicos, sin 'Iue por 
eso deje de ser delinido por la ritmica actual y reconocido por ell:l como 
propio. 

Dice: "E I'ombra de I'ala che gelida, gelida avanZ3 
diffonde intorno lugubre silenzio." 

Ue estos versos, el primero se di"ide en S c(¡lusulas anffbracas (de 3 
silabas con acento al medio: a • 3). Se anota asf:-s (tri-2"). y se denomina 
ptnla.tlttasllll/lt) an/ibráquico. V3rios poetas espanoles y 3mericanos los han 
"',mpuesto iguales, entre otros Valera y la . \ vell:lneda. El segundo, si se 
une la 3" a la 4" sfl:lba por la sinalefa, reMulta un simple endecasflabo yAm. 
bico de 13 ." estructura. a no ser que en italiano se pronunde lugúbre, (.) que 
en tal caso seria dactllko, pues el acento pasaría d 1:1 7"; pero, .i no se 
emplea la sinalefa, el verso será' de 3rte m3yor. 

~ llcenoia •• &.orla.d. ,'0 .,1 ejemplo dellaUn. -., I.a p!llUdo d"CI'r I"""'r., , ........ ft "'r. 
~r .... bre. Nnebrtt. '-'n.tlre. •• 1 tomu •• dt.,. aun "'rdro y ... n • ...; p.ru .. 1.Dlr .. 111 .... 
IU- la len .... DI" Clhooan N&OI (~ ... bhJ. d • ...,enlua"tóll. 
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I.a eKanlion le harfa de esta manera: 

E l' 6mbra I de l' 4-la I che géli- I da géli- I d;'.vtnza I 
I ~ " 11 14 
difl'6nde I int6rno I luglibre I sih!nlo I 

I ft 8 11 

Ambo! venas se reproducen en castellano cOn los mismos acentos. 

l.a sombra I del ala I que géli- Ida, géli- I da~vanza 
25M 11 14 

difunde I en tomo I lúgubre I silencio. 
2 :; (7l " 1I 

El acento ritmico cae en la S" y no coincide con el ortogrtlico, lo que 
constituye un defecto de ritmo; pero, si consideramos ese segundo verso como 
IIn endecasllaoo el defe,·to desaparece. 

Como se \'l', todo estn entm con el dominio de la métrica moderna 
'1 no ellt~de sus recursos: no hai t:lles metros latinos hechos italianos_ Suena 
el gran p"eta. En otra ocasiOn nos ocuparemos de estas sus ilusiones Ilrieas. 

I'or ahora nos content:ullo, eon ,Iejar establecido 'lile la rftmica mo
derna no nC'<:esita del ,1I/,w·Il.Si ,le la métrica griega, lIi tiene para qué tomar 
en cuenta los metros latinos, incompatibles con los nuestros_ 

Nos prnponlamos callar sobre los versos (t>lItl'tlts/os, porque para refutar 
t Clarin no necesit.1hamos echar mano sino de los si",pks; pero, la fuerza 
de las co~as impensadamente nos trajo a senalar un pequeno error <le Menén
del y Pela)'o, y entonces no hemos podido prescindir de este elemento de 
prueba al contradecir a un maestro tan esclarecido, y a quién miramos con 
arino y respeto, aun cuando lamentemos en silencio que las preocupacio
nes de su ortodOjia le impidan batir libremente las alas del esplritu, para 
elevarse a las reil'iones serenas Y hllnino'as donde reina la justicia y' donde 
el j~nio llega R la plenitnd de su desarrollo. 

VIII. 

LOS F.NDECASILAHOS DE AusiAS MARCH 

Mientrls en Castilla se pas.~ba del tosco alexandrino de los poemas o 
('&neones de gesta, al acompasado verso de arte mayor o de l"s cuatro catltll
titzs, en la regi6n ¡¡mosino-catalana prendio el endecasllabo;y ya era manejado 
alll con singular maestrla y dulzura, cuando en la Corte de Valladolid se de
lntaban los magnates éantando las pesadas coplas de Juan de Mena. 
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No se! qu4! particular enqnto encuentro en la venificaciOn de Auafas 
March, el amigo dei noble príncipe de Viana, que me hace preferirlo a los 
mas dulces poetas. 

¿Cuál es el secreto de la singular estructura de sus endecas1labos? 
Desde luego, la fndole :misma del valenciano, sus palabras breves, aglldas, 
te"rminadas en consonante, y la ausencia de sinalefas- que de eUo resulta, 
dan un carácter especial a su venificaciOn haciendo que el vena valentino 
resulte claro y enérgico, y no sin cierta 1I1;lzura varonil que encanta. 

Estudiando el ritmo de los emlec:lsllabos de Ausfas March, encuentro 
que ellos van acentuados indistintamente en 6", 7" Y S", sin que esa promi .. 
cuidad choque al ofdo. (~n qué consiste esta ~rmonizaciOn de ritmos div~, 
cuando en castellano semejante juntura se hace insoportable~ Creo haber dado 
con el secreto: y es una particularid.l<1 curiosa, desconocida en la m4!trica de 
Castilla. 

Ausfas March da unidad á sus endecasflabos, haciendo que todos ellos 
tengan igual el primer hemistiquio, el cual se compone invariablemente de 
cuatro sílabas con acento en la cuarta, (aaala) 

Ejemplo: 

Qui non es trist I de mes dictáts non cure. 
4 d 

'fant en Am(;r I Ola péns ha consentit. 
4 6 

Yo seu aquell I que en lo témps de tempesta, etc. 
4 '1 

De sus CANTOS DI!: AMUR, tomaré algunos ejemplos de venas acentua· 
dos en la S." sílaba, en la 7" y en la 6", para que en ellos se observe la estruc· 
tura del primer hemistiquio que unifica los ritmos. 

YAM81COS, acentuados en la S" (2"tslru(lura): 

Si con lID Rey I de tres ciudats senyor .... 
Hom pren &xi I COIll el petit vaylet. .. . 
Culpa nons tinch I si so for~at d'amar ... . 
Passar donchs puch I sens honestat ofrendre .... 
Mal venturOs I no deu scrcar ventura ... . 
Veles e vents I han mon desig cumplir ... . 
Molt he tardat I en descobrir lOa falta ... . 
No lech lo temps I mon pensament inmoble ...• 

UACTfUCOS acentuados en la 7": 

Axi com Deu I si nol plaeh delcobrir ... . 
May lo Satán I lo poch ben discernir ..... . 



-71 -

Non pt"nl .11111 I 'Iuem' allarrh en paraulel, ..• 
l'er l(1'anll ellinl I 'Iue n.lura li dona, ... 
,Quim' mostrarll I la forlun. loar? .:n IOn delil I nol aurll contentat ... 
Axi .mllr I "01 Am.nt. I me asegur ... . 
Si Ueu riel rOs I la mi .lm.lOltrau .. . 
O mort. qui esl I rle molla m.11 medicina ... 
C.llen .quelll. I qui d'Amor .L parl.L .. 
,Qul' m'h. ".Igut I comtemph .. · en Amor? .. . 
lunt es lo lemps I que mon goig el complit .. . 

y AMBICOS ac('ntu.dos en la 6". (1" tslnKhlra): 

Amor, amor. I lo jom quel ignocent .. . 
Leix.nl I par! I I'estil deis trobadora .. . 
Sens lo desig I de COSlil deshonesta .. . 
Le jom hl por I de perdre SI claror .. . 
Tln! he .m.t I que "inch en dt'llll1lAr .. . 
Dé m'emarvell I com I'ayre no s·alter .. .. 

El castellano no se presla a una estruclura anftloga: por eso mui pocos 
y excepcionales son los versos en que resulla un primer hemistiquio como 
el de los anteriores. naluralísimo en prO\'enzal, ("atalftn y maJlorquln. 

Mudas esllln I las armoniosas cuerdas, .• 
Prisiones son I do el ambicioso muere. Rioja. 

La veraificación de Ausías March es siempre esmerada, sobre todo en 
IU estructura rilmica. Rara vez ~e le encuentran .centos fuera de lugar ni 
ambigUedades acentuales. 

L' animal brut I smi ",óll plÚ segur. 
a 7 8 

La cadencia de esle verso varia según que se cargue mas la voz en la 
úlaba 6", en la 7", o en la S". Hai. pu&, ambigUedad en su ritmo. 

Del foch d' amor I PhMra non forch estorta. 
"2 4 $ 810 

El acento de la S" es arritmico; Pt',:o, como el verao se apoya en los 
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acentos de 4& y 8& , ese defecto lIe atenúa. Ahora, si en valenciano le leyese 
PI",lnJ, el veno sería un endecasílaba típico, un yámbico irreprochable. 

Los grand, delits, s'éntren por esta porta. 
~ 

Se halla en el caso del anterior: si se lee mtrln el ve'rso sale suavísimo y 
cumplido, con los aeentos típicos del yallJbo, como el que sigue numerado. 

Passar donchs puch I sens honestat offendre, 
l\lostrant virtud I com res no cast no vull. 

2 4 8 H 10 

Entr'e los endecasílabos de Ausías hui este verso de arlM""Y0r, que 
puede resultar de un error de copia: 

Als hermitanys I fa sortir de l' hermita. 
2 S 8 11 

Si es lícito suprimir la y de /un"üanyr, el ,'erso se correjirá: 

Als hermitáns I m sortir de l' hermita. 
1 4 7 10 

y así pasaría a ser un perfecto endecusilabu tlaetílicu. 
Rarísimos sun estus ejemplus en el insigne pueta y eSlneradísimo versi

ficador con que se hunra la ciudad del Cid. 

IX 

DE OTROS POETAS 

Lo que dijimos tic la versificadún tic A usías March se aplica al grupo 
de trovadures cutalanes, sus contemporáneus, destrísimus también en el 
manejo del endecasílabu cun promiscuitlad de ritmus, unificados entre si 
pur la constante igualdad tleI primer hemistiquio: 

Francisco Oliver, del tiempo de Ausias escribe: 

Nu ha grand temps I cava\cant io I'ensavu 
2 4 7 10 

Com un hum trist I cansat et d"lunis. , ... 
2 4 8 tO 

Juan Fogassnt. cun mutivo tic la prisión de Cárln., el gentil prindpe do 
Viana escribia en 1460: 

Ah gemechl grans I plors e sos)lin mor~als 
1 4 ~ 
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Senti 1 .. 1 gt'nt~ I d"lre.. per ICM "urrera, 
e 8 

Plas,", ''IIut"", I en div .. noe. ma"erR, 
4 7 

L. •• 1I~'1I8 I'rustrab I e.tlln ""m be.tial. 
e R 

Done. ,I' ClI18t I ,'in estar desfressude. 
e 7 

Lagremeiant I e baten.e I .. s pilll, 
e ft 

\:" mlly poco deslmo:'s el barcelolll!" Gllillen Gibert, llorando en Sil COllt' 

f'ltllll1a muerte de aquel tan '1l1erido cuanto de.graciado prlncipe, decla: 

Ab dolor grant I e fora de mesura 
e 8 

V ull io dir pan I de una triste mort; 
e 8 

Ab dolor grant I abundOs en tristura, 
e ~ 

Vos denundli I aquesta mala sort, 
e 6 

Uu sigl .. autes ya IIsabaul,," "atalillles de este artificio, ucaso instintiva
mente, nacid" dc la lengua misma r de la palita musieal a que sujetaban el 
verao, 

Citaremos en romprobadOn ulla sola estrofa, un ve,.s ji¡''I,ml, de una 
',lOdOn atribuida a ulla dama del tiempo de D, Pedro IVel Ceremonioso, 
quien rei",', de IJJ5 a IJ8¡, 

o ,'ers, si-t platE I vay-t..,n al consistori 
Del gau saber, I qui's nome per lo mon, 
E eu soplran I ¡tls senrós sel que y son 
Que-t \'ullen dar I esmenda y adjutori, 

Bastan estos ejeml)los para hacer ,'er la uQi<lad de procedimiento de 
los poetas Iimosino-catalanes en el manejo del endecasílabo, Siempre el 
mismo artificio métrico: el primer hemistiquio fijo en su forma para apoyar 
las variaciones rltmicas del segundu, He alluí el secreto de esa unidad artística 
autorizadora de la promiscuidad de ritmos, de que carecen otras lenguas 
afines 

Obra del jenio de la lengua limosina y sus ramas ftoridas, 6 de la IIlayor 
finura de oldo, O de ambas cosas ála vez, fueron esos endecasílabo esquisitos 
de Ausias March y sus contemporáneos, en que la disparidad de ritmos no· 
diluena como' ~n los castellanos, 

Acaso los trovadores y poetas de aquella habla emplearon desrle muy 
temprano el endecasílabo como verso heroico, y lo apropiaron á sus cando-
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nes amorosas, en tanlo 'Iue Casiilla, obedel"iendo d la Indule de Sil lengu" 
ampulosa, grave y sonora, riloa en vocalt:s, abllndantc en trrminacioneslfa, 
nas y en palabras polisildhir:as, no es':as,'1 ea voces .:sdnijulas y aludas, !le 

¡lVino mejor con las (ua'ro (,,'¡mdas, y con las densas coplas tle o:sa maC!!o 
tría que llenan los Cancioneros tld siglo XV, 

Los poet.o'IS rejionales mo,lemos parecen olvidados de Sil! lindON y pet'u' 
liares endecasilabos, pues prefi.:ren constnolrlos d imitación d.: los ,'astellanm: 

Com solcl,d '1ue, fllgint d tota brida 
la~ armas vd per lo cam! lIansant, 
aixis jo pel cami ,I'a'lu.:sta vicia 
d trossos lo mell cor he anat tIeixant, Y;,;lor B,r/agwr, 

De cuando en cllando el jénio ,le la lenglla se sobrepone y slIrjen algu-
nos versos del viejo cuno: 

Buscan los úlls I tlel navegant lo port.,. 
Ans de afilar I son ferro en la b.'1talla .... 
Senyors del mar I ~os catalans, ti radia 
tenir sabian lo ennemich pendo ... 

La particularidad 'lile hemo,; notatlo en Auslas March y los poetas ca' 
talanes de su tiempo, no se estientle al grupo galdico-portugués educado co
mo aquel en la escuela de los trovadores de ambas épocas, la tlel ray s,rhr 
y \osju,gosj/oralu, y la primitiva, 'Iue fenece en 1222 con el establecimien
to del Salllo Ojido en Tolosa. 

Por curioso y antiguo citaremos un trozo de un serventesio del Rey D. 
Alfonso X, lanzado contra lino de los desertores de la gllerra fronteriza, 'I',e 
Menendez y Pelayo trascribe del Calltioll"o J,I Yalimllo, número 79. 

Nuestro único objeto es mostrar d juego de los acentos, sin el artificio 
de armonizarlos por la igualdad constante del primer hemistiquio, aun'llIe 
aqul el estribillo hace esas veces: 

Dicen aai: 

tia sil. 
8- • 

7- • 
7- • 

7- • 
8- • 

o que sle foy I t:om~lIllo tIos murtinhos, 
E a easa terra I foy bev~r os vynhos, 

Nom ,'em al mayo. 
O que com medo I fugi6 da fronteyra, 
Pero, tragia I pend"n seo. l-aldeyra, 

Nom vem al mayo_ 
O que rOllbou I os m"uros malditos, 
E a 8a terra 11 foy rou~r cabritos, 

Nllm vem al mayo, 
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U que da perra I oe C6y .'On CApunlo, 
K n oU terra I C .. y 11 arm.r um munl .. , 

Nom vem al mayo, 

(l que dll perrll I C6,. 1'01' re,'uúd", 
Ma .. ar ('n Burgus I Ccz pint.r e.cud .. , 

Nom ,'cm ul nllly .. , ' 

A finco del ~igl .. XIV ensayahu cn Espuiia el, vcrso enderasllabo micer 
Jo'randal'{' hnlleríal, el íntrmlu('tllr )' manlcnedor de lu escuela a1egbriea, 
bien que esa _:uelu y ese ,'e",o no .. areóan de antecedentes en la Htc:ratura 
l"itstellana. Eneont"', mucho~ y "aliuslls sel'llRees, que la senda marcada pur 
el Dante era tentadora,~' aím en lu tentativa prenmtura de aclimatar en 
Andaluda y Castilla el endecasllabo, ya viejo en Franciu, hulia y Cataluiiu. 
n .. Callt', quien le seeunda"" aunque hui solo poseemos los sonetos del mar
qub! de Santill¡ma, y las coplas en.lecasflabllli de su tío, el noble s~ñur de 
Batre.~, Jo'ern{1Il l'érez de Guzmdn, insignc biógraCo, y nutable poelu de 
la cs.'ud" didáctica, 

En esto. endecasdabos incipientes, no se espere hallar mucha maestriu¡ 
p<.lr el contrario, hay en ellos unu .:onstante mezcla de ritmos, sin nada que 
atenúe SU mal eCectu, hoy insoportable, y que "C3.!JO entonces eorrijiú la 
música que a aquellos vers<>s siempre acornpaiiuba. 

Ya en otro lugar dimos una muestra de los sonetos al üálkD m"'¡,, del 
dc Santillana, y así es que ahora solo reproducimos la última de las 58 oda
,'as de que cunsta el D~zi,. tÍ /as Si," V;rllltl~S del genovés Imperiul, y en 
seguida Ilresentaremos otra octa,'a con los endec¡lsílabos de Hernán Pérez_ 

Dice Imperial: 

E commo I en mayo, I en prado de llores 
~ 4 7 10 

se mueve el ayre I en quebrando el alvu, 
2 4 8 10 

sOavemente I vuelto con olores, 
, 8 10 

tal se movierá"al 1 acabar la salva, 
t 4 8 10 

F eriame en la faz et en la cal va, 
2810 

et acordé 1 commo a Cuér~a despierto: 
4 7 10 

é en mis minos I fallé a Dante abierto 
1 4 7 10 

en el capftul I que la Virgen salva, 
4810 
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A la tarde de 13 \'ida, desengañlld .. del mund., y lmstiadn de las intri
gas cortesAnas, retir6se Fernán Pérez a su señorfo de Batres, y alli escribió 
para esparcimiento y sola, de su alma el trafado de las o;"""fU I'irllltH., 
/tIOrfl dir'inos, suma de la "rica experiencia de ~u vida y repertorio de 5ut 
vastos estudios y meditaciones. En aquel _conjunto de éompoKiciones I~ 
ticas en que se hllce ostentaci,;n de todos IQs metros hasta entonces cultiva
dos, ensayándose al par otros nuevos>, <:omo dke el mas ~ubresaliente 
historiador de las letras españohls, se cncuentrlln lu. em]ecaslhllKll!, de que 
queremos presentar una muestra. 

Fijos de omes I rusticos, serviles, 
• 4 6 

vi venir niños I lt las cortes reales, 
• B 4 ~ 

e conversando I con gentes curiales 
1 4 7 

ser avisados, I discretos, sotiles. 
4 .7 

Fijos de nobles I de sangre gentiles, 
• 4 7 

por desamparo I e cura negligente 
• 4 6 

de sus mayores, I venir en tal gente 
2 4 7 

que resultaron I torpes, necios, viles. 
4 6 H .11 

Nótese que en ambns octavns los primerns hemistiquios son gra\'e!I, 
sin escepci6n rle uno sIIlo, y 'acentuadlls todos en la .¡a silnlm; pcrn, la pro
miscuidad que antes pasaba y aún conservan otras naciones, disulma al nido 
de los que ho}' mnnejillnos los metros "ilstellllnos, aun CIliIll<lO' 1"K.·o..~ !le d~n 
('uenta dcl porqué de esa disonancia. 

La igualdad unificildora del primer hemistiquio que notilmos en lo)!; 
endcl"ilsilabos poliritmicos de los poetas catalane~ del siglo XV, tiene su 
origen en los trovadores provenzales, y su causa en lil estructurn de lil lenguII 
de or, ricn en finales agudos. Aquel hemistiquiu en ,,".tellano es natuml 
mente gra\'e, porque nuestm lengua abunda en pillabras de till naturaleza. 
y e." inlluy'; en la cadencia, no solo de este verso .ino <Id alejandrinu y 
otros. 

Tomo al acaso de entre lo. viejos poetils provenzales, y la suerle m8 
seij¡L1a a Bernardn de Rovenhiu', sitlliulu predS8mentc entre ambas n"uelas 
trovadorC!l"as, la primitiva del ~iglo X II Y la del C-~I' &,10". rellured,la en 
elligl" XIV. Este Irm'a.lor en I z5J eSl."Tibi,·, un IIrdientc .en·cnt .. ·.i" 1",liti
c.:u, que aNo' ('nmienza: 
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D' un .irvenl~1 I 11\ 'C" gran. \'olunlO1t7o I"eza. 
Rku honles lIan, len .. s;li 'lue'u8 disRés, 
Quar j!I IlIuzur I no y auria hell meza, 
Ni·u. aus hlasmar, I e ,·;.II';Iu,' ~i"'enle8, 
Que lauza quan I hla.mar Isolo] deuria; .... (1) 

Ganan mas aolclanle estllR '·er .... en maestría y dulzura; pero, el tipo es 
el mismo, ~. asl es que dejandll a IIn lad" alglln',. belllls ejemplos, termino 
ron una mut'ltm,¡f/,"",sa de 1 ... n·denle. rel"ños de la vieja cepa provenzal. 
Ea la I"imerr estrora de una de las <'óllldnnes en el dialectc de Agén, palois 
rrancés de origen prm'Cllzal, ",nil;1S por Jazmin, el poeta peluquero de los 
dias de Luis Felipe, la "lIal se intitu!;.: .V~ ",1 MOllri. 

DéjA la ney I ene",nis la natura, 
Toul es trnnquille I et tOllt cargo lou dol; 
Dins IUII clouché I la brézago murmuro 
E luu tlll)uet I succédo al roussignol, 
Del mal, hélasl I bébl jU7o'lu'a la ligo, 
Moun co gémis I sans espouer de gari; 
Plus de bonhurl I ay perdut moun amigo. 

Me cal mouri I me calmouri I 

, El francés moderno se presta igualmente á la construcción aguda del 
primer hemistiquio; está en su Indo le qlle asl sea, y ello es caractel1stico en su 
versificación. Yeámoslo en la traducción de la anterior estrofa, que tengo 
,la mano: 

»éj;\ la nuit i obscurcit la nature, • 
TOllt esl tran'l"ille, I en ,leuil est tout le sol; 
Uans le docher, I la chollette murmure, 
El le hiboll I sllccéde all rossignol. 
»u mal, helasl I je bois jusqu';\ la lie, 
Mon creur gémil I sans espoir de guérir; 
I'IU5 de bonhellrl I j'ai perdu mon amie, 

11 faut mourir I il faut mourir I 

l.a p.1rtic~llaridad que helllos notado en los poetas catalanes, no se en-

," 



cuentra entre los poctas italianos, lIuienes en todo tiempo holn mezclado:.M 
lifoilum los dos ritmos endecasilábicos, sin cuidarse de atenuar el mal efecto 
di: tal mezcla, o sin 'Iue su oldo lo perciba. 

Millares de ejemplos I'udier .. mos aducir en nuestro apoyo; pero, basta 
con que mostremos los dos estremos de 111 cadena, :el "iejo .Da,,', y el mo
demlsimo .DI Amifis. Dice el "iejo florentino: 

s" lo ritornai Idalia santíssim' onda 
7" . Rifatlo si, I come piÍlnte novdle 
S" Kinno\"ellate I di no\"éla fronda, 
7" Puro, e disposto I a salire alle stelle. 

Ahora vengamos al simpático escritor moderno Edmundo de Amicis, 
tan popular en nuestra Am':rica. Abro su libro de poesla!, y lo prim~ro 'lue 
encuentro es su Soneto rt M .. r ... ·(~, 'lue comienza así: 

Addio berberi, negri, arabi, mori. 
:!:i tJ 7 111 

Palme gentili, carovani erranti, 
I ~ 8 1". 

Dei cavalieri dai bianchi turbánti, 
I ~ 7 lO 

l'ianure immen!e "ermiglie di fiori. 
:!.. ; III 

Esto es conjénito dd oldo italiano, del Pdrarca al Ariosto y el Tasso, 
del Doiardo y de Pulci al autor de las O'/as B"r!Jaras, bien que en éste, en 
Carducci, el dáctilo intruso casi desaparece, 1" que es un progreso. 

El oldo espallol hoy no sur .. e un dáctilo entre los yámbos. Tal infrac. 
ción de las leyes de la harmonla lechol"a instintivamente, y sin escandir el 
Yerso i:!truso, lo arroj:, rt un lado por m""" mm <,uando en si no lo sea, 
como las balanzas automáticas que arrojan fuera la moneda que no tiene el 
peso de ley. 

No admite ya nuestro oldo un endecasllabo dact1lico entre los yámbiL"OS 
por bueno que el sea, cumo no admite nuestro ojo una ficha redonda entre 
las cuadradas con que forma figuras ~inll!trica". 

Uia llegará, acaso no lejano, en que se componga por separado en 
yámbicos acentuados en la 6" o en la S", sin mezclarlos indistintamente en. 
tre si como hoy lo hacemos; y de ahl se pasará á seleccionar ciertos acenla. 
para crear un tipo, y repetirlo uniformemente en la composición. 

El único ensayo que existe como de CASualidad, (fuera de los que 
yo he hecho para muestra de . esta nueva metrificación), en estrof .. de 
acentuación fija y obligada, distintas de los ritmos isócronos, es la felu 
.. nmbinndc'ln ldliM-atltJ"ita uue tan bella resulta. 
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ARf pueden inlentar.oe IItraR C'stmfllJl, monom.'lri"1I1 O himétri('as " .. lila 
la ('itada, Inmantlo l)(Ir til'" fij" 108 mu,lcI"s ~iKuienleH u OtrOI: 

Ili,'hoRo el ('ora70n ,'nlllllora,lo 
" tll 

Allla&onas hellf.ima. erranles 
11 ti 11' 

Jllora/in, 

Cestillo. hlllncos ,le purpúreas roSII" 
:.t. M "11) 

Gara/asso. 

~fi('O in,'en ... : Joya fué la ,'irtllll ! pura y ardienle. 
I ~ u 7' III 

Tal selecciOn de a.'entoR y repeticiOn del mismo elemento "tmico, 
que nhan-~ 111 _1otIi.1 Y 111 It,IrIR<JI';", presupone el conocimiento cientf
Iico del ritmo, conforme 11 SI;' It'y~s ntllnéricas, para discurrir sobre base 
aertl )' no IKlr ,'aprichosa apr"ciociOn penonal. Serd eslo un paso con
liderable en la versifiracil>n 1II0,lerno, 

• • • 

,,:So es lo qne por instinto intentO Ruben Darlo, 'Iuien como los 
pájaros cantores ('arece del conocimiento ('ientffico de su IIrte, TomO un 
endecasfJaoo dactflico y creyéndolo l'n vtrso IUlt'tIO, lo fué repitiendo, 
piado por el 01010, Ni el verso era nnevo, ni el poeta atinO siempre a 
marcar bien sus acentos, y darle :3 cadencia verdadera; pero, por el solo 
~ho de repetir los mismos accidentes "tmicos en cada verS<), diO ritmo 
, la estrofa y escribió una composiciOn endecasllaba h"rNUJnüa, lo que 
DO es CGmun en los versos de cldusulas bisildbicas ni en todos los trisi
Ubicas. 

La crftica de Clarin ha sido IIn golpe el\ vago, 
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x, 

Un amigo mio 'l::e oculll ~u nomure, no lié si 'por modestia o de 
miedo a los furores de Orlando, le dedica la siguiente, 

Diana l\m~ricana 

El clarin r el tamuor 

juntos tocan, juntos tocan 

a cual mas y a cual mejor, 

El tamoor y el clarin 

tocan juntos, tocan juntos 

r el clangor no tiene fin, 

\' el redoule y el clangor 

n10 diciendo, \':\n diciendo 

con su cierto retintill: 

1 Critica de la critica del critico Clarin 1 



pAGINA AGREGADA. 

Lo que va en seguida nada tiene de común con las páginas anteriores:
es UD aditamento de circunstancias. 

l'idil!ronme de Buenos Aires (:olaboración para el Album de Guirlo 
Spano. gran poeta y mejor amigo, y envié el romance viejo que aqul repro
duzco. Aconteció que por las conrlicioncs mismas de la publicación bonae
rense, fué menester saClll"lo a luz en letra microscóllica, y luego se le varió 
en la imprenta su forma primitiva partiendo en dos el "ir ti, lrJ'I/,"'U antfguo 
de r6 sIlabas, a la manera de los morleroos, con otros pequello~ desperfectos 
que se notan, todo lo cual me induce a reimprimirlo aprovechando la presente 
publicación. 

Acabo de recibirlo de una imprenta y lo 1I1ando a otra. 
AsI ser' mas conocido este logogrifo literario que he propuesto a los 

eruditos de la Atenas del Plata para probar su saber y lucir su injenio. 

UN ROMANCE ARCAICO. 

Se me limita el espacio a una página, decia, en ocasión que qUIsiera 
disponer de muchas, y asf es que, cdléndome a las instrucciones recibidas, 
contribuiré modestamente con el mas breve de los romances viejos de que 
dispongo. 
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Estos son varios y muy antiguos; tan solo dd Cid tengo diez y ocho 
largos romances legltimos, anteriores en dos siglos, al menos, la los mal 
viejos hoy conocidos. , 

. Como los viajeros que visitan las ruinas célebres y lloran sobre ellas y 
después las describen emocionados, asl los crlticos espaftoles y extranjeros, 
contemplaron con ojos humedecidos las ruinas imponentes de los primitivos 
poemas castellanos y discurrieron doctamente sobre ell,.s; pero, sin penetrar 
en su interior, sin detenerse a practic.u excavaciones, a \'eces tan de provecho 
,'omo laboriosas. Humilde obrero. armado de gran p:ll'iencia, tomé 11 pique
ta y la pala para explorar a1uellas ruinas, y clipome en suerte desentrallar 
del polvo de los siglos no pocas preciosidades literarias resucitadaa a nueva 

vida, )' entre ellas primorosas formas trovadorescas del siglo XIV, y romances 
antiqulsimos, al parecer de los primeros que fueron escritos en nuestra 

.lengua. 
Los romances existentes, en su mayorla, son del siglo XVI. 1.05 del siglo 

X V o de mas atrás, al rodar de boca en boca y de generación en generación, 
fueron modernizándose constantelllente y sufriendo alteraciones sucesivas, 
de modo que poqulsimt¡S quedan hoy en su genuina forma, En la segunda 
mitad del siglo XVI, se explutaron las antiguas crónicas en busca de argu
mentos, y apareci,'. un nuevo linaje de romances ,'iejos: en su lenguaje se 
aparentaba cierto aire arcaico, que no decla con el gusto, ideas y esplritu 
de entonces en ellos estampado. En suma, puede decirse que no hay roman
ces castellanos primitil'os, ni venladeramente \'iejos: no los hay legltimos y 
puros de mas allá del siglo XV; y, si en verdad los hay, serán poqulsimos. 
Hablo de los impresos, guardados en los Romanceros y Selvas de romances, 

Los que yo he tenido la suerte de exhumar, retocándolos en seguida 
levemente para restaurarlos de la injuria del tiempo, creo que deben atribuir
se a l~ albores del siglo XIII o a las postrimerlas del XII, si es que no sun 
anteriores a los mismos ("I/II""s de Krsla, los cuales estan fumlados, segun se: 
piensa, en romances populares, arcas un tiempo de 1:111 tradiciones históricas 
de Espolia. Los sabios ,lirán mas tarde, si estos 'lue hall!! son o nó de al\u~ 
1105 primeros rumanc"s llorados por perdidos, Ello es que tienen el mismo 
carácter de los poemas herl'>icos, tanto 'lue solo se diferencian en el metro, 
"omo que se cantabnn con distinta tona,la, la del \'erso de gesta y la del pié 
de romance, o sea la del alejandrino de 14 silabas y la del ",oenelt ,It ",'.jo ,,~ 
",a,," como llamaba el canciller Pero López ,le Ayala aloctosllabo doble. 

El que hoi saco á luz, no es de esos romances legendarios que acaso 
sirvieron de antecedente al /'ruma dd O'tI, sino uno de los hist.\ricoa; y, ya 
que el espacio me escasea, no daré más explicaciones, dejando a 101 eruditos 
de esta tierra feliz, el trabajo y 'el placer de fijar su origen, su dala y IU 

mérito. En Espalla no se le conoce. 
u 1 Helo, helo por do viene 1 " 
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nON FA\'II.A 

Sen sellar fincó la tierra I (I"ando lIIurrio don Pelayo, 

¡'Iallen-Ie mllcho SIlS ollles; I en Cangas lo soterraron. 

(h'o fiio aon "'a\'i1a; I eole heredol el regnado; 

As.'IIlZ mo~o es don Favila, I e lIIal 'IlIisto por hlranno. 

Salio atanto ca\;ador I (lile non cogle el poulado: 

En pos alimallas fieras, I en la lIlan diestta el venaulo, 

Metie-se por el monte, I de la 511 cort oblidad". 
Taflendo alhiaras voceras I por yermos e por sembrados, 

Hy-ban ventares e peones I en \aga del 511 cavallo. 

Corriendo la monteria, I IIn Orso fosco fallaron: 

Ergllyose en sos tras·patas I ((1I'era paúra miralo; 

O'aluéngridan los montero~, I los canes le dan baladros, 

Una grand voz daba el Orso, I e don Favila esfon;iado 

Le arremete coraioso I la 511 cochilla en la mano. 

Entre 105 bra¡;os fornlldos I mal lo ha la uestia travado, 

La color gele mudava I los vuessos le ha quebrantados, 

Sangre por su buoca exle, I sangre enbermeya sus plldos, 

EBmarrido est don Favila: I el Oso al Rrey a matado. 

CORRECCIONES PRINCIPALES. 

Tilden alhiaras voceras, I por los yermos e sembrados 
8an ventores e peones I a "aga de su cavallo. 
-Una grand boz dava el 050: I don Favila el esfor<;iado 
Arremete coraioso I con la cochiela en la mano, 
Contra su pecho trefudo I mal lo ha la bestia travado. 

M;,a/o por ",ira/-/o, mirarlo. 
,nlHrme;.·a por ,nv,nn,ia, embermeja. 
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GLOJARIO . 

. -..l, ha: al/lli,m, cuerna, trompa rÍlstica de cuerno; "Iu"', lejos; .ul'U, 
bastante (assez, en francés). 

-Balad,os, ladrido"; lJan, van; 1J0z, VOI;.IJIIMa, boca. 
-En ("Ka, en zaga, a la siga, en pOs de; ",k,."")',,, embermeja, enro-

jece; tTgIIYOU, irguiOse; tlmami/o o marrido, aftijido, perdido, (.,,,are;/o en 
italiano); tsl, es O está; d, e, y; txit, salla. 

-F"II"Ton ojal"roll, hallaron, encontraron; Jillrfí, quedO; fosco, hosco, 
fOTIIlldo O fornido. Se dijo, tNltNdllJO, Immlo, alJ"'/IIlo, 7'tIIZlldo, por enten
dido, tenido, abatido, vencido, como hoy salIudo, forzudo, membnldo, etc. 
Por analojia debiO decirsejorNlldo, mas no me consta. Por otra parte jor 
"ido significaba guarnecido, Uoum; en francés,jollnlislltd,jomislltd en inglés) 
provisto, y no fuerte y musculoso; ¡lImNNo, 1101'0110, hurafto, que acaso viene 
de JOTaNtO, jorasltro, de otro joro O de otro jlltro; jo",,,o, de puertas afuera. 

-Gtla, se la; gn'da", gritan. • 
-By 0.l~, alll. 
- OlJlid.JJo, olvidado; 01'$0, oso; 0110, hubo O tuvo. 
-Palios, ropas;ptll¡ra, pavura, depaór, pavor, miedo. 
-SoI'"tlTOII. enterraron; sen, ,i", SIlIes, senl. si,us, sin. 
-Trefudo, fornido, membrudo. 
- Ven lores, perros de caza que olfatean al viento, rastreadores; VIUUOI, 

antes 01101, huesos. 

ORTOFONOGRAFiA. 

Rel"o, se lefa rello, v.",=iI, como en francés). 
FIITOIIIIO, se pronunciaba con sonido de N, aun cuando se escribia forallo, 

como /Jdños y mlOT. La tilde sobre la N solo significaba duplicaciOn de esa 
letra. Mucho mas tarde el signo iI=nn, fué una nueva letra con elsoDido que 
hoy tiene, ft=gn. 

h1;o, fijo, Jijo, hijo, son formas sucesivas, como '¿'I), lo, ID,;', yo. La j 
(i larga) tuvo valor de ; acentuada y en ciertos casos reemplaza 4 la ,: y se 
lefa i como en Ba6],(a O Ba6;tttl, que asf se encuentra en la CrO",ca Rimada, 
Cuando JO se convirtiO en .1'0, la.v valiO por ;i, como en el francés (e..,... 
voi-ion; '~I'tZ soi.iez). 

Lo mismo sonaron (OIl1eio y (ON'9"o, Y desplII!s (ON''.'''' se lefa 1"'" 
"'"'0. E'1f'I.yJu = "K',i-ilJlt; mlJ"""e\'a = 'N6t,.",,,~ia=t,,,6trnu¡a; 10"'-""'(10 
loTtli-ÍOIo, conjolo O corajudo. Si nOs fijamos en que ,'1(tI)'4u, trNlI;·iJ,. 



- 8S-

.,rr¡¡wijNr IIOnahan In lI1iRlIln, lendrrmoRii ij='y. Aqulla rcluivalencia fOnira 
pnede I,m"enir de la eM'ritura. Jlu('\llol dOR hignOI 'i'!!,,' le asemejan gran. 
demente, )' I'udo tllll1a",(' ... uno Jlor el otro, como ha ocurrido cnn la 11 y la 
I', confundidas tanln tiell1J111 en una, 

Olro lanto 11IIrcl(' h.lIC'r lucrclido con la 11; C'scrita maR corta la primera 
1, parecio d. )' se l('yO e"1/""", """""1,,, (("11,,1,,, (como se ve en una copla 
de la~ (}lIrrrll",.), por ("111/11/". UI"nrill", m,IIill", 

L.~ I doble no era la I/(elle) de hoy; se lelaco,M'·Ia, MM/-Io, rtlIJ"I-litro, 
ca,."I",; ras/d, (fU/tll, ,,,,,'d./ .. , .. .astillo. 

Man, mrl. ro la formA. primiliva de los "ocablos caslellanos, que eran aguo 
dos como 105 catalanes y los franre_es. Después se les agregO una vocal eufo
nica que los hizo graves. ",,,n(l, ""1'; pero, por mucho tiempo se les solfa usar 
en IU fonna I,rimera. sobre lodo en verso, Leo en el Romancero: 

A su 11\41/ ,lcrecha liene 
A sus hijos lodos cuatro. 
\' tiene a su cabecera 
Arzobispos y perlados, 

FablOll1' en algarabia 
Como a'luel que bien la s,,/J; 
W Abrasme la puerta, mora, 
si Alh:! te curie de mal. 

Rrr,', h rr inicial se acostumbraba y tambi!!n laff que ahora no se usa. 
La 11 se ponla O se quitaba casi a voluntad, y la /J y la v se confllndian, sin 
mas que la extratla regla de no repetirlas O de alternarlas en un mismo voca
blo: as( se decfa /J",er o vr6tr, y Im'ir O r'f'6ir por beber O vivir. 

La moriología de esta !!poca es sin ninguna fijeza: todo vacila y cambia 
, DO es nada estrallo encontrar en una misma página ó en la misma copla 
una O mas palabras repetidas bajo diversas formas, O la misma á veces con 
diferente ortografla. 
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