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Resumen. En el presente artículo tenemos por objeto analizar el empleo de la aliteración en la Psy-
chomachia de Prudencio; en concreto, cuatro funciones del recurso, teniendo en cuenta los escasos 
trabajos que se han desarrollado al respecto en la obra y autor que estudiamos. Estas cuatros funciones 
las hemos denominado i) cohesiva: la aliteración sirve de unión de hemistiquios o versos contiguos; 
ii) de refuerzo: subraya los vínculos semánticos y sintácticos de los términos que tienen comienzos 
homófonos;	iii)	de	resemantización:	confiere	un	nuevo	significado	a	uno	de	los	vocablos	afectados	por	
la	figura;	iv)	selectiva:	justifica	la	presencia	de	una	determinada	palabra	o	construcción	en	lugar	de	otra	
de	análogo	valor.	Enriqueceremos	nuestro	estudio	con	versos	extraídos	de	la	Eneida de Virgilio y los 
Himnos prudencianos.
Palabras clave: Psychomachia; Prudencio; aliteración; función; cohesión; refuerzo; resemantización; 
selección.

[en] Alliteration as a rhythmic element of cohesion, reinforcement, 
resemantization and selection in Prudentius’ Psychomachia

Abstract. The aim of this article is to analyse the use of alliteration in Prudentius’ Psychomachia; 
specifically,	four	functions	of	the	device,	taking	into	consideration	how	little	research	has	been	done	
regarding the work and author studied. These four functions have been called i) cohesive: alliteration 
serves to unite hemistichs or successive lines; ii) reinforcement: it underlines the semantic and syntactic 
links between of the initially homophonic terms; iii) resemantization: it confers a new meaning on one 
of	the	words	affected	by	the	figure;	iv)	selective:	it	justifies	the	presence	of	a	certain	word	or	construc-
tion in place of another of analogous value. We will enrich our study with verses taken from Virgil’s 
Aeneid and the Prudentian Hymns.
Keywords: Psychomachia; Prudentius; alliteration; function; cohesion; reinforcement; resemantiza-
tion; selection.
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Introducción**

Muchos han sido los estudios que se han realizado sobre la aliteración latina, sien-
do especialmente numerosos aquellos centrados en la época arcaica, periodo en el 
que el recurso goza de una mayor presencia2. Más reducidos, en cambio, tanto en 
número	como	en	extensión,	han	sido	los	trabajos	que	abordan	el	recurso	en	época	
tardo-antigua, a la que pertenece Prudencio. En efecto, de este autor encontramos 
análisis	 estilísticos	 genéricos	 que	 evidencian	 un	mayor	 interés	 por	 las	 figuras	 de	
pensamiento (metonimias, alegorías, símiles, etc.) o métrica3. Las obras que dedican 
un	espacio	específico	a	la	aliteración	en	Prudencio	son	muy	escasas,	antiguas	y	poco	
exhaustivas4.	Nuestro	estudio	nace	con	la	finalidad	de	cubrir,	aunque	parcialmente,	
cuestiones aún por desarrollar relativas al uso de este procedimiento rítmico en Pru-
dencio, por ser uno de los recursos más empleados por el autor5. Hemos escogido la 
Psychomachia,	uno	de	sus	poemas	influyentes,	pues	ofrece	en	sus	versos	muestras	
que evidencian las cuatro funciones de la aliteración que nos proponemos abordar 
en este trabajo.

Antes de proceder al análisis de la aliteración en este autor es preciso señalar las 
características	de	esta	figura,	teniendo	en	cuenta	las	imprecisiones	que	residen	en	su	

** Las ediciones que utilizamos en el presente artículo son las recogidas en la página Classical Latin Texts, prepa-
rada por The Packard Humanities Institute. Para Prudencio utilizamos la edición de la página Testi della poe-
sia latina http://www.poesialatina.it/_ns/Testi/p/mappa.html  [22.05.2021], elaborada por D. Giuseppe Frappa. 
Los himnos de Prudencio que citamos, por el número considerable de aliteraciones verticales y horizontales 
que ofrecen, son: 1) Hymnus in Honorem Sanctorum Martyrum Emeterii et Chelidonii Calagurritanorum; 2) 
Hymnus in Honorem Passionis Laurentii Beatissimi Martyris; 3) Hymnus in Honorem Passionis Eulaliae Bea-
tissimae Martyris; 4) Hymnus in Honorem Sanctorum Decem et Octo Martyrum Caesaraugustanorum; 5) Pas-
sio Sancti Vincenti Martyris; 6) Hymnus in Honorem Beatissimorum Martyrum Fructuosi Episcopi Ecclesiae 
Tarraconensis et Augurii et Eulogii Diaconorum; 8) De Loco, in quo Martyres Passi sunt nunc Baptisterium est 
Calagurri; 9) Passio Sancti Cassiani Forocorneliensis; 10) Sancti Romani Martyris contra Gentiles Dicta; 11) 
ad Valerianum Episcopum de Passione Hippolyti Beatissimi Martyris.

2 Sobre	 la	 aliteración	 latina	destacan	 los	 trabajos	de	Naeke	 (1829);	Loch	 (1865);	Wölfflin	 (1881);	Boetticher	
(1884); Peck (1884); Rasi (1889); Evans (1921); Marouzeau (1935); Ferrarino (1938); Cordier (1939); Herescu 
(1960); Barchiesi (1962); Grilli (1962); Hofmann – Szantyr (1965); Valesio (1967); Ronconi (1971, 283-382); 
Greenberg (1980); Ceccarelli (1986); Margolin (1992); Coleman (1999); Facchini Tosi (2000). Respecto a la 
importancia de la aliteración en los autores latinos de época arcaica remito a Berger (19394 [1884], 310) y Co-
leman (1999, 47).

3 Thraede (1955); Taddei (1981); Paratore (1985, 333-345); Charlet (1986, 368-386); Levine (1991); Rivero Gar-
cía (1996); Batinski - Clarke (1996); Gallego Moya (1999); Fernández López (2002); Encuentra Ortega (2013); 
Frisch (2016).

4 Lease (1895, 63-65); Schuster (1909, 10-18); Lavarenne (1933, 554-561); Witke (1968) y Paratore (1980).
5 “One of the marked characteristics of Prudentius’ style is his fondness for alliteration”, Lease (1895, 63).
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definición.	No	hay	unanimidad	a	la	hora	de	establecer	su	extensión	en	la	palabra,	hay	
quienes acotan el recurso a inicio de vocablo y quienes, en cambio, amplían su al-
cance,	considerando	también	los	sonidos	interiores	y	finales	del	mismo	susceptibles	
de aliterar6; hay, además, disensiones en la determinación del sonido reiterado, pues 
frente	a	los	que	abogan	por	un	sonido	exclusivamente	consonántico,	se	encuentran	
los	que	defienden	también	una	articulación	vocálica	o	silábica7. Igualmente, hay dis-
crepancias en el tipo de repetición, sea cual sea la naturaleza del sonido reiterado, 
pues encontramos estudiosos que entienden por aliteración correspondencias entre 
sonidos	idénticos	y	otros,	más	laxos,	entre	sonidos	semejantes,	pero	no	necesaria-
mente iguales8. Posturas diversas giran en torno al número de palabras mínimo para 
que produzca el fenómeno, pues hay quienes consideran que en el interior de un 
único	vocablo	puede	efectuarse	mientras	que	otros	fijan	el	límite	en	dos9. 

Se añaden a estas divergencias las relacionadas con la función que desempeña 
la	figura.	En	este	punto	creemos	necesario	establecer	una	distinción	entre	‘función	
primaria’, esto es, la intrínseca en el propio recurso y, por ende, constante; y las 
‘funciones secundarias’, a saber, todas las que aparecen como complemento de la 
anterior.	Respecto	a	la	función	esencial	de	la	figura,	hay	quienes	postulan	una	finali-
dad	exclusivamente	rítmica,	frente	a	otros	estudiosos	que	incorporan	a	la	rítmica	una	
función	icónico-expresiva,	propia	de	la	onomatopeya	y	armonía	imitativa10. 

De	esta	confusión	nace	la	necesidad	de	establecer	una	definición	operativa	que	
fije	con	precisión	el	alcance	de	la	figura.	En	este	estudio	proponemos	la	siguiente11:

Insistencia rítmica, vocálica, consonántica o silábica al inicio de dos o más pala-
bras	en	contacto	o	próximas	entre	sí,	esto	es,	formando	parte	de	una	misma	unidad	
métrico-sintáctica.

Concebimos, pues, la aliteración como un procedimiento rítmico, basado en la 
repetición de sonidos consonánticos, vocálicos o silábicos en posición inicial de pa-

6 Restringen la aliteración a inicio de palabra Volkmann (1872, 439); Marouzeau (1935, 42); Ferrarino (1938, 93); 
Ronconi (1939, 297); Ceccarelli (1986, 2); Facchini Tosi (2000, 10); Bussolino (2006, 15); Auger (2010, 11); 
Wales	(2014,	14).	Frente	a	ellos	encontramos	autores	que	extienden	dichos	límites,	como	Naeke	(1829,	331);	
Loch (1865); Klotz (1876); Evans (1921, 43); Defradas (1958, 38) y Valesio (1967, 28).

7 Abogan	por	una	reiteración	exclusivamente	consonántica;	Bailey	(1947,	vii);	Belardi	(1962,	9);	Martínez	Co-
nesa (1972, 11); Mounin (1974, 19); Arbusow (1974, 76); Cuddon (2001, 42); Dubois et al. (2002, 24); Wales 
(2014, 14); en cambio, consideran aliteración también las repeticiones vocálicas y silábicas Naeke (1829, 331); 
Wölfflin	(1881,	4);	Peck	(1884,	59);	Defradas	(1958,	38);	Barchiesi	 (1962,	301);	Grilli	 (1962,	119);	Catone	
(1964, 129).

8 Defensores de una reiteración de sonidos idénticos son Belardi (1962, 9); Hernández Vista (1968, 348); Mounin 
(1974, 19); Ceccarelli (1986, 2); Criado (2002, 511). Defensores, en cambio, de una repetición de sonidos seme-
jantes, pero no necesariamente iguales, son Klotz (1876, 2); Schlossarek (1911, 282-283); Evans (1921, 12-17); 
Stoll (1940, 388); Aquien (1993, 47); Glover (2010, 243).

9 Lázaro Carreter (1962, 37); Dubois et al. (2002, 24) admiten la presencia de aliteración en el interior de una 
misma	palabra,	frente	a	otros	autores	que	establecen	un	mínimo	de	dos	términos	para	que	se	produzca	la	figura,	
como Ferrarino (1938, 103); Belardi (1962, 37); Martínez Conesa (1972, 11); Mounin (1974, 19); Arbusow 
(1974, 76); Mounin (1974, 19); Spang (1979, 154-155); Facchini Tosi (2000, 10).

10 Respecto	a	la	función	icónico-expresiva	de	la	aliteración,	cf.	Ceccarelli	(1986,	6);	Ronconi	(1971,	367);	Bacry	
(1992, 204); Margolin (1992, 407); Azaustre –  Casas (1997, 96); Bussolino (2006, 16); Auger (2010, 11) y 
Canton (2020), accesible en línea en: https://books.google.es/books?id=4fcEEAAAQBAJ&printsec=frontco-
ver&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false [23/04/2020].

11 Cf. Salvador Gimeno (en prensa a).
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labra,	entendiendo	por	inicial	de	palabra	no	tanto	la	palabra	gráfica	como	la	percibi-
da como tal por el receptor. De este modo, consideramos que la inicial del segundo 
elemento	del	compuesto,	siempre	que	sea	fácilmente	identificable,	puede	aliterar	con	
otras iniciales de vocablo (inCursu Claros, Prud.Psych.504)12. 

Por otro lado, rechazamos una equivalencia entre aliteración y armonía imitativa, 
en	tanto	que	atribuimos	solo	a	esta	última	una	finalidad	icónico	–	expresiva,	orien-
tada a reproducir mediante recurrencias fónicas el sonido que se describe, como, en 
Prudencio, el ruido de los pies al golpear el suelo (… Pecudum… adPlicat… Pede, 
Psych.32)13, el vuelo de las lanzas (… Ventosa leVi… Volatu, Psych.135), el aleteo 
de las aves (… Volucres Victum… Viles, Psych.619)14, unas fuertes palpitaciones 
(… Plateae Puluere PalPitat, Perist.14.49)15 o caídas violentas (… inpRessu fRacta 
inteR cRuRa RotatuR, Psych.273).

1. La aliteración y su función rítmica en la Psychomachia de Prudencio

La aliteración es un procedimiento constante en la obra Prudencio, poeta cristiano 
de	finales	del	siglo	IV;	en	concreto,	en	su	poema	alegórico	la	Psychomachia, donde 
se describe el enfrentamiento entre los vicios del alma humana y sus respectivas 
virtudes, siempre victoriosas. En él observamos cadenas de, al menos, tres términos 
que	 tienen	comienzos	homófonos	y	próximos	entre	 sí:	Suasit, Suumque Suasor… 
(Psych.pr.10);… PRosapiam |… Pessimorum Possideret PRincipum (Psych.36-37); 
oPPeriens Propriis Perituram… (Psych.131);… Cirros | Congeries Celsumque… 
(Psych.184-185); INportunus, INers, INfelix… (Psych.229);… Puteum dePrendere 
Posset (Psych.264);… CRuentatam Correptis CRinibus… (Psych.280); Lilia LUte-
olis interLUcentia… (Psych.354);… SEntentia Saeua SEcures (Psych.402);… Dura 
| Docta, inDocta… (Psych.517-518);… inSignis… Strage SUperbus | SUbcubuit… 
(Psych.538-539); Sacricolae Summi Summus… (Psych.548);… CONfertos Cuneos 
CONcordia… (Psych.670);… DIScipulis DISponit… DuoDenis (Psych.851);… Ver-
no |… Virent Voluit Vagos… (Psych.863-864);… conSpicuum Structura interSerit… 
(Psych.865)16.

Estas largas cadenas ayudan a crear ritmo en la composición al marcar median-
te correspondencias acústicas los inicios de las palabras constituyentes. Se trataría, 
pues,	de	una	finalidad	idéntica	a	la	que	presenta	actualmente	la	rima,	en	tanto	hace	
reverberar	una	parte	extrema	del	vocablo.

12 Este tipo de aliteración que afecta a los segundos elementos del compuesto es lo que Alberto Grilli denomina 
‘aliteración encubierta’, cf. Grilli (1962, 120). Sobre la restricción de la aliteración a inicio de palabra, véase 
Salvador Gimeno (en prensa b).

13 Cf.… Pedibus… Pulsatis OlumPum (Enn.Ann.1)
14 Cf.… Variae Volucres… aVia perVolitantes (luCr.2.145). 
15 Cf. Pauidum… trePidis PalPitat… (sEn.Herc.O.709)
16 Cf. Pie… Prolis exPertem… (Psych.pr.65);… Voluant… Vada… Vada… (Psych.94);… MOta… MOnstri… 

MOre… (Psych.130); Forte… eFFusas inFlata… | eFFreni… (Psych.178-179); Carbasea… COllecta COibat 
(Psych.186);… Scissi SAlientem… SAxi? (Psych.373);… Vetat… VIctum VIuere… (Psych.389);… Virtus… 
Vultuque… Veste… (Psych.553);… Minor… Maior Modo… Modo… (Psych.711);… PArte… Plaga… Portis 
|… PAtet, triPlex… (Psych.831-832); COrdis… Castisque COlit… (Psych.845). En sus Himnos: … Libet, in-
Ludant, Lacerent… (Perist.8.39); Saeuire Solis Scit… Spiculis (Perist.9.62);… SUBegit SUBiugatum Septies 
(Perist.10.777).
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2. Funciones secundarias de la aliteración en la Psychomachia de Prudencio

Junto a la función rítmica o primaria es posible detectar otras funciones complemen-
tarias	extrínsecas	a	la	propia	figura	y,	en	consecuencia,	no	siempre	presentes	en	la	
secuencia aliterante. En este trabajo estudiaremos cuatro de las más importantes: la 
función de cohesión, refuerzo, resemantización y selección.

2.1. Función de cohesión

La	aliteración	constituye	un	elemento	cohesivo	en	aquellos	casos	en	los	que	excede	
los límites de un hemistiquio (cohesión entre los hemistiquios de un mismo verso) 
o de un verso (cohesión entre dos o más versos consecutivos)17. En ambos casos la 
secuencia aliterante une mediante la homofonía inicial de sus términos las partes en 
que se desarrolla.

2.1.1. Cohesión de los dos hemistiquios de un mismo verso:

En la Psychomachia de Prudencio hemos encontrado numerosos ejemplos en los que 
los términos afectados por la aliteración están en contacto, esto es, no distanciados 
por otros vocablos, y se distribuyen en torno a la cesura. En concreto, la secuencia 
aliterante inicia en el primer hemistiquio y concluye en el segundo, ejerciendo así de 
soldadura entre las dos partes del verso: 

Vīctūm fĕrōcēs || fōrtĕ rēgēs cēpĕrānt (Psych.15); ūt mĭtră caēsărĭēm || cŏhĭ-
bēns aūrātă uĭrīlēm (Psych.358); pārcĕrĕ iām cāptō || crīmēn pŭtăt īllĕ tўrānnō 
(Psych.392); pēr praērūptă fŭgām. || fērtūr rĕsŭpīnă rĕdūctīs (Psych.412); ēbĭbĕ 
īntēr cōnfērtōs || cŭnĕōs Cōncōrdĭă fōrtĕ (Psych.670); ōmnĭă pērpĕtĭtūr || pătĭēns 
ātque ōmnĭă crēdīt (Psych.781); sēd līgnō uīuūm || uĭrĭdi (ē)st, quōd stīrpĕ rĕcīsō 
(Psych.880)18

Hallamos el mismo mecanismo de cohesión repetido en dos versos sucesivos, 
hecho que evidencia el uso consciente de este procedimiento por parte del autor:

ādpĕtĭt, ēt taētrō || tēmptāt sūbfūndĕrĕ fūmō
sēd dēxtrām fŭrĭaē || flāgrāntĭs ĕt īgnĕă dīraē (Psych.45-46)

sēmpēr fīdă cŏmēs, || clĭpeŭm ōbiēctāssĕt ĕt ātraē
hōstĭs ăb īncūrsū || clārōs tēxīssĕt ălūmnōs (Psych.503-504)

hīs dīctīs cūrae ēmōtaē, || Mĕtŭs ēt Lăbŏr ēt Vīs

17 Maehly (1864, 215); Hellegouarc’h (1962, 16); Brouwers (1973, 257); Coleman (1999, 49).
18 suāsīt, sŭūmquĕ || suāsŏr ēxēmplūm dĕdīt (Psych.pr.10); ēccĕ lăcēssēntēm || cōnlātīs uīrĭbŭs aūdēt (Psych.28); 

uīs pēssĭmōrūm || pōssĭdērēt prīncĭpūm (Psych.37); sānguĭnĕ cōncrētōs || caēnōsō; spīrĭtŭs īndĕ (Psych.51); 
ōppĕrĭēns prŏprĭīs || pĕrĭtūrām uīrĭbŭs Īrām (Psych.131); aērĕă sēd cōctō || cāssīs fōrmātă mĕtāllō (Psych.140); 
nēc mĭnŭs īnstăbĭlī || sŏnĭpēs fĕrĭtātĕ sŭpērbīt (Psych.190); Spēm sĭbĭ cōllēgām || cōniūnxĕrăt, ēdĭtă cūiūs 
(Psych.201); īnpōrtūnŭs, ĭnērs, || īnfēlīx, dēgĕnĕr, āmēns (Psych.229); ēxcĭtĕt ēt Sămŭēl, || spŏlĭūm quī dīuĭte 
ăb hōstĕ (Psych.388); uīctōrēs caēsā || cūlpārūm lābĕ căpēssūnt (Psych.304); ēxcĭtăt īn spĕcŭlām, || sūbiēcta 
ūnde ōmnĭă lātē (Psych.733); sānguĭnĕ nām tērsō || tēmplūm fūndātŭr ĕt āră (Psych.810); gēmmă rĕlūcēntī || 
līmēn cōnplēctĭtŭr ārcū (Psych.837); hīnc sĭbĭ sāpphīrūm || sŏcĭāuĕrăt, īndĕ bĕrŷllūm (Psych.856); hās īntēr 
spĕcĭēs || smārāgdĭnă grāmĭnĕ uērnō (Psych.863); īn cōnūm caēsūs || căpĭta ēt sĭnŭāmĭnĕ sūbtēr (Psych.872).
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ēt Scĕlŭs ēt plăcĭtaē fĭdĕī || Fraūs īnfĭtĭātrīx (Psych.629-630)

tē quŏquĕ cōnspĭcŭūm || strūctūra īntērsĕrĭt, ārdēns
chrŷsŏprăse, ēt sīdūs || sāxīs stēllāntĭbŭs āddīt (Psych.865-866)

2.1.2. Cohesión entre dos o  más versos consecutivos

Distinguimos dos modalidades de cohesión: a) la cohesión vertical, que tiene lugar a 
inicio	(X…|	X…),	interior	(…	X…	|…X…)	o	final	(…X	|…X)	de	dos	o	más	versos	
contiguos y b) la cohesión por encabalgamiento, que se produce entre las partes de 
una	oración	que	traspasa	la	unidad	métrica	(…X…	|…X…).	

a) Cohesión vertical

La cohesión vertical se desarrolla en secuencias de términos que tienen comienzos 
homófonos, tanto en inicio (a.1), cláusula (a.2) o interior de dos o más versos con-
secutivos (a.3):

(a.1.) Vincendi praesens ratio est, si comminus ipsas
 Virtutum facies et conluctantia contra
 Viribus infestis liceat portenta notare
 Prima petit campum dubia sub sorte duelli
 Pugnatura Fides, agresti turbida cultu 
 …
 … 
 Proelia nec telis meminit nec tegmine cingi,
 Pectore sed fidens ualido membrisque retectis
 Prouocat insani frangenda pericula belli (Psych.18-27)

 Condere uaginae gladium, ne tecta rubigo
 oCCupet ablutum scabrosa sorde nitorem,
 Catholico in templo diuini fontis ad aram
 Consecrat, aeterna splendens ubi luce coruscet (Psych.105-108)

 Crinibus, extructos augeret ut addita cirros
 Congeries Celsumque apicem frons ardua ferret
 Carbasea ex umeris summo collecta coibat (Psych.184-186)

 Exstruitur media castrorum sede tribunal 
 Editiore loco, tumulus quem uertice acuto
 Excitat in speculam, subiecta unde omnia late (Psych.721-733)

 Spiritui aeterno sitque ut deus unus utrumque,
 Sic, quidquid gerimus mentisque et corporis actu,
 Spiritus unimodis texat conpagibus unus (Psych.767-769)

 Suscepit iam diua deum, circumuaga postquam
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 Sedit marmoreis fundata altaribus arca
 Surgat et in nostris templum uenerabile castris (Psych.813-815)

 Stagna lapis cohibens ostro fulgebat aquoso.
 Sardonicem pingunt amethystina, pingit iaspis
 Sardium iuxta adpositum pulcherque topazon (Psych.860-862)19

(a.2) Tristia praeteriti nimiis pro dulcibus Aeui.
 Lasciuas uitae inlecebras gustatus amarae
 Mortis et horrorifico sapor ultimus asperat haustu (Psych.429-431)

 Crimina persultant toto grassantia campo,
 Matris Auaritiae nigro de lacte creata.
 Si fratris galeam fuluis radiare ceraunis (Psych.468-470)

En la Psychomachia de Prudencio las secuencias verticales en cláusula de verso 
están	compuestas	por	un	máximo	de	tres	términos	que	tienen	comienzos	homófonos,	
si bien, en sus Himnos	encontramos	correspondencias	más	extensas,	semejantes	a	las	
que nos ofrece la Eneida de Virgilio: 

accendamque animos insani Martis amore,
undique ut auxilio ueniant; spargam arma per agros.
Tum contra Iuno : “Terrorum et fraudis abundest;
stant belli causae, pugnatur comminus armis,
quae fors prima dedit sanguis nouus inbuit arma (vErg.Aen.7.550-554)

Tanta pro nostris periclis cura suffragantiumst,
non sinunt inane ut ullus uoce murmur fuderit,
audiunt statimque ad aurora regis aeterni ferunt.
Inde larga fonte ab ipso dona tetris influunt (Prud.Perist.1.16-19)

Nudare plantas ante carpentum scio
proceres togatos matris Ideae sacris.
Lapis nigellus euehendus essedo
muliebris oris clausus argento sedet (Prud.Perist.10.154-157)

conpressit artis nec cruorem sorbuit.
Inmotus et patente rictu constitit,
dum sanguis extra defluit scaturriens,
perfusa pulcher menta russo stemmate (Prud.Perist.10.905-908)20

19 En sus himnos detectamos cadenas de cuatro términos aliterantes en posición inicial de verso: COndigna… | 
COli… | exCisa… | Cauis reCOcta… (Perist.5.67-70); perFusa… | FErt | Fruiturque… | praeFEctus… (Pe-
rist.11. 908-911). Más numerosas, en cambio, son las secuencias verticales de tres vocablos aliterantes: Aposto-
lorum… | Alter… | Alter… (Perist.2.460-462); Persecutoris… | Plena… | Poena… (Perist.4.134-136); FIxa… 
| FIdem… | reFert… (Perist.10.59-61); Scelus… | Statis… | Statis… (Perist.10.445-447); Postquam… | con-
Pege… | Procedit… (Perist.10.1041-1043); Sic… | Sedulus… | Sic… (Perist.11.243-245).

20 … inCOla. |… COrpora, |… COncutit (Perist.1.111-113);… hAbet. |… Atrium |… Aureis (Perist.2.172-174);… 
PERvigili |… PERagit, |… Polum (Perist.3.61-63);… Crudelitas, |… Conserunt; |… Carnifex 
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(a.3.) En un trabajo previo analizamos con detalle un tipo de correspondencia verti-
cal no apreciada hasta la fecha, aquella en la que la aliteración se desarrolla antes o 
después de la cesura de dos o más versos consecutivos21. La cohesión producida en 
interior de dos o más versos adyacentes aparece con relativa frecuencia en la Psy-
chomachia de Prudencio:

Antes de la cesura:

īnfērrēt tŭmĭdō || dēspēctāns āgmĭnă fāstū.
tūrrītūm tōrtīs || căpŭt ādcŭmŭlārăt ĭn āltūm
crīnĭbŭs, ēxtrūctōs || aūgērĕt ŭt āddĭtă cīrrōs (Psych.182-184)

ūt tĕnĕr īncēssūs || uēstīgĭă sŷrmătĕ uērrāt
sērĭcăque īnfrāctīs || flŭĭtēnt ūt pāllĭă mēmbrīs,
pōst īnmōrtālēm || tŭnĭcām quām pōllĭcĕ dōctō (Psych.362-364)

lūctāntīsque ănĭmaē || uŏlŭīsti āgnōscĕrĕ cāsūs.
nōuĭmŭs āncĭpĭtēs || nĕbŭlōso īn pēctŏrĕ sēnsūs
sūdāre āltērnīs || cōnflīctĭbŭs, ēt uărĭātō (Psych.893-895)

Después de la cesura:

ōppĕrĭēns prŏprĭīs || pĕrĭtūrām uīrĭbŭs Īrām.
scīlĭcĕt īndŏmĭtōs || pōstquām stŏmăchāndŏ lăcērtōs
bārbără bēllātrīx || īnpēndĕrăt ēt iăcŭlōrūm (Psych.131-133)

āt Vīrtūs plăcĭdī || mŏdĕrāmĭnĭs, ūt lĕuĭtātēm
prōspĭcĭt ōbtrītām || mōnstrī sūb mōrtĕ iăcēntīs, 
īntēndīt grēssūm || mĕdĭōcrĭtĕr, ōs quŏquĕ pārcĕ
ērĭgĭt ēt cōmī || mŏdĕrātūr gaūdĭă uūltū (Psych.274-277)

cōrpŏrĭs ēst lĭcĭtūm, || sūmmō tĕnŭs ēxtĭmă tāctū
laēsă cŭtīs tĕnŭēm || sīgnāuīt sānguĭnĕ rīuūm.
ēxclāmāt Vīrtūs || sŭbĭtō tūrbātă: «quĭd hōc ēst? (Psych.692-694)

īnlūstrātă pătēt, || trīplēx ăpĕrītŭr ăd aūstrūm
pōrtārūm nŭmĕrūs, || trīs ōccĭdŭālĭbŭs ōffērt
iānŭă trīnă fŏrēs, || tŏtĭēns ăquĭlōnĭs ăd āxēm (Psych.832-834) 22

(Perist.5.214-216);… exPedit. |… Patentes |… Praecordia (Perist.9.88-90);… inCunabulis |… reCenseas, |… 
Coepimus (Perist.10.126-128);… Coquit |… exCitat: |… Cauteribus (Perist.10.488-490);… SPei; |… SPargere 
|… Sues (Perist.10.647-649);… Puer, |… Potentia! |… Pater (Perist.10.741-743);… Passio, |… Petit. |… Prin-
cipi (Perist.10.1109-111);… Speculum, |… Saxis |… Operi. |… adOrat |… Obitum (Perist.11.186-190).

21 Para una mayor profundización cf. Murphy (1961, 7) y Salvador-Gimeno (en prensa a). 
22 Cf. Meare – MAcellum – MAximorum (Perist.10.1055-1057)
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Cabe destacar un conjunto de versos en los que convergen simultáneamente las 
dos modalidades de aliteración vertical en interior de verso, la anterior y posterior a 
la cesura23:

tūnc sēră dōtēm || pōssĭdēns pŭērpĕră
hērēdĕ dīgnō || pātrĭs īnplēbīt dŏmūm (Psych.pr.67-68)

b) Cohesión en encabalgamiento:

Denominamos encabalgamiento o enjambement al desajuste que se produce entre 
la pausa sintáctica y la pausa versal. En estos casos la oración traspasa los límites 
del	verso	extendiéndose	en	el	sucesivo.	La	cohesión	en	encabalgamiento	tiene	lugar	
entre términos con comienzos homófonos pertenecientes a una misma oración, pero 
situados en versos distintos. En la Psychomachia de Prudencio detectamos un gran 
número de aliteraciones que cumplen estas características:

quaeue acies furiis inter praecordia mixtis | obsistat meliore manu…. 
(Psych.10-11);… ut addita cirros | congeries celsumque apicem frons ardua fe-
rret (Psych.184-185);… nunc aduena nudus | nititur… (Psych.210-211);… te-
nera, aspera, dura, | docta, indocta simul,… (Psych.517-518); Aurorae de parte 
tribus plaga lucida portis | inlustrata patet… (Psych.831-832);… in conum caesus 
capita et sinuamine subter | subductus conchae in speciem… (Psych.872-873);… 
tum sanguine tinctis | intertexta rosis candentia lilia miscet (Psych.882-883); hui-
us forma fuit sceptri gestamen Aaron | floriferum,… (Psych.885-886); caeleste 
ingenium post gaudia candida taetro | cessisse stomacho! (Psych.902-903)24.

2.2. Función de refuerzo

Otra función secundaria que puede desempeñar la aliteración es la de refuerzo, esto 
es,	 la	 de	 intensificar	 los	 vínculos,	 tanto	 sintácticos	 como	 semánticos,	 que	 existen	
entre las palabras afectadas por el recurso25:

a) Función de refuerzo sintáctico

En la Psychomachia de Prudencio encontramos términos que tienen comienzos ho-
mófonos que se asocian sintácticamente entre sí, pudiéndose establecer entre los 
mismos dos tipos de relación:

a.1) Relación de equivalencia, esto es, entre términos de idéntica categoría grama-
tical	coordinados	o	yuxtapuestos:	entre	dos	o	más	sustantivos	(Vasa–Vestem, pr.31; 
Patria–Propria, 2; Vultu–Voce, 196; Fibula–Flammeolum, 449; Periuria–Pallor, 

23 Cf.… Placida || Compostus… |… Progenies || Caeli… (vErg.Aen.1.249-250)
24 En los Himnos: tristior templum rabies in istud | intulit iras (Perist.4.83-84);… ubi corda probata | prouehat 

ad caelum sanguine, purget aqua (Perist.8.1-2); Age, explicemus, si placet, mysteria, | praefecte, uestra:… 
(Perist.10.168-169);… quod hostem publicum | pati necesse est, solue poenam sanguine (Perist.10.423-424); 
Si quis et in sudibus recalenti aspergine sanguis | insidet,… (Perist.11.143-144)

25 Cf.	Wölfflin	(1881,	8);	Kvičala	(1881,	325);	Lote	(1955,	61);	Silk	(1974,	175);	Facchini	Tosi	(2000,	75).
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inSOmnia– SOrdes, 464-465; Ferro– Flamma, 755); adjetivos (INportunus–INers–
INfelix, 229; exSanguem–Siccam, 591; Mirum–Memorabile, 659); o verbos (Pellit–
Proterit, 28; Virent–Voluit, 864).

a.2)	Relación	de	dependencia,	a	saber,	entre	vocablos	en	los	que	existe	una	jerarquía	
sintáctica: entre nombre y adjetivo (Pessimorum–Principum, pr.37; Meliore–Manu, 
11;  Furiae–Flagrantis, 46; Pretiosi–Ponderis, 336; Sententia–Saeua, 402; Las-
ciuas–inLecebras, 430), verbo y objeto directo (Concepit–Christum, 74; Amplec-
timur–Artus, 217; Correptis–Crinibus, 280; Capiebat–Corda, 322), verbo y sujeto 
(Frons–Ferret, 185; Luxus–Liquerat, 455; DIscordia–DIcor, 709), verbo y adverbio 
que lo complementa (Nunc–Nititur, 210-211). Detectamos también vínculos más 
amplios en tanto que afectan a tres palabras sintácticamente relacionadas: sujeto, 
verbo y complementos Fraus–subFoderat–Furtim, 258; reSidet–Solio–Sapientia, 
876),	verbo	transitivo,	infinitivo	y	objeto	directo	del	infinitivo	(Puteum–dePrende-
re– Posset, 264)26

Este tipo de refuerzo sintáctico, que afecta a términos en los que se da una rela-
ción de dependencia entre los mismos, es realmente efectivo en aquellos casos en los 
que los vocablos afectados se encuentran en hipérbaton. De menor a mayor distan-
ciamiento, distinguimos en la Psychomachia:

a) Aliteraciones entre términos sintácticamente relacionados que ocupan hemis-
tiquios distintos

nēc iām mōrtĭfĕrās || aūdēbīs spārgĕrĕ flāmmās (Psych.55)
ēxcĭpĕ mōrtĭfĕrūm || sēcūrō pēctŏrĕ fērrūm (Psych.119)
ēxpērtūs pŭĕrī || quīd pōssīnt lūdĭcră pāruī (Psych.298)
quī fīt praēuălĭdās || quōd pōllēns glōrĭă uīrēs (Psych.524)

b)	 Aliteraciones	entre	términos	sintácticamente	relacionados	que	ocupan	los	ex-
tremos de un mismo verso

captis tenebant inpeditum copiis (Psych.pr.25)
Luxuriae ad madidum rapit inportuna lupanar (Psych.378)

Es preciso señalar un tipo de secuencia aliterante constituida por un sustantivo 
que designa un determinado vicio o virtud y un adjetivo o sustantivo que lo caracte-
riza. La equivalencia acústica de los fonemas iniciales de ambos términos refuerza 
el vínculo sintáctico entre los mismos y, a su vez, pone de relieve el vicio o virtud 
que se menciona:

… Lutulenta Libido, ‘Lodosa Libido’ (Psych.87)
… Ira Ignea…, ‘Ígnea Ira’ (Psych.161)
(male) Sana Superbia, ‘inSana Soberbia’ (Psych.203)
… DIScordia DISSona…, ‘DISonante DIScordia’ (Psych.442)
… FIdei Fraus inFItriatix, ‘Falacia, Falseadora de la Fidelidad’ (Psych.630)
… Placidae… Pacis, ‘Plácida Paz’ (Psych.668)

26 Más	ejemplos	extraídos	de	otras	composiciones	de	Prudencio,	cf.	Lease	(1895,	64).
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… CONcordia CONsors, ‘COncordia, COmpañera’ (Psych.825)

b) Función de refuerzo semántico

El refuerzo semántico tiene lugar en aquellos casos en los que la aliteración afecta a 
dos	palabras	relacionadas	por	su	significado.	Establecemos	dos	modalidades,	según	
el tipo de vínculo que se refuerce:

b.1) la antinomia entre dos palabras que tienen comienzos homófonos:

exultans Vitium solita Virtute, sine ullo (Psych.156)

En el verso se alude a la derrota del vicio por medio de la virtud. Vicio y virtud 
constituyen un binomio de elementos antitéticos que aparecen con frecuencia re-
lacionados, tanto en prosa (uirtutibus… uitiis, CiC.Manil.67.13; uitium… uirtutem, 
sall.Catil.11.1.2; uitia uirtutibus, sEn.Contr.4.pr.11.8), como en verso (uirtus… ui-
tium…, Hor.Epist.1.1.41; uirtus… uitiorum, Hor.Epist.1.18.9)

Nunc Minor, aut Maior, modo duplex et modo simplex (Psych.711)

La Discordia nos presenta a su dios con la contradicción inherente al vicio que 
personifica,	es	‘ahora	menor	o	mayor,	a	veces	doble	y	a	veces	simple’.	Las	dos	pri-
meras cualidades se designan mediante términos que tienen comienzos homófonos y 
se oponen entre sí (minor – maior). En Plauto aparece esta misma asociación en dos 
versos contiguos (… minori puero maior est pater, | minor maiori, Amph.484-485).

b.2)	la	 sinonimia	o	proximidad	semántica	entre	dos	o	más	palabras	que	 tienen	
comienzos homófonos:

INportunus, INers, INfelix, degener, amens (Psych.229)

Prudencio emplea tres adjetivos relacionados semánticamente entre sí, en tanto 
que hacen referencia a tres cualidades propias de la Soberbia, todas ellas negativas, 
pues	van	precedidas	por	el	prefijo	de	negación	in-, a saber, la impertinencia (inpor-
tunus), indolencia (iners) y desdicha (infelix). Detectamos una asociación semejante 
entre términos que tienen comienzos homófonos de acepción complementaria en 
el poeta arcaico Pacuvio, en concreto, en un verso en el que describe a la Fortuna 
mediante	adjetivos	negativos,	igualmente	precedidos	por	el	prefijo	in- , insanam, in-
certa, instabilis (INsanam autem esse aiunt quia… INcerta INstabilisque sit, PaCuv.
Trag.369). 

En Minor, aut Maior (Psych.711) e INportunus, INers, INfelix (Psych.229) se pro-
duce un doble refuerzo, tanto semántico como sintáctico, dado que la aliteración tie-
ne lugar entre términos coordinados (Psych.711	y	591)	o	yuxtapuestos	(Psych.229) 
que desempeñan una idéntica función en la frase.  
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2.3. Función de resemantización

Alfonso	Traina	sostiene	que	la	aliteración	puede	influir	en	la	semántica	de	una	pa-
labra	en	aquellos	casos	en	los	que	esta	se	emplea	con	un	significado	nuevo	o	poco	
habitual, intrínseco en el término que sustituye27.  El autor pone el ejemplo de quae 
Corinthum arcem altam habebant matronae opulentae, optimates (Enn.Trag.136.1) 
y	explica	la	presencia	del	adjetivo	opulentae con el valor de nobilis por su asocia-
ción con optimates. A esta función la hemos llamado ‘de resemantización’, dada la 
ausencia	actual	de	una	denominación	precisa	que	la	exprese28.

En la Psychomachia de Prudencio encontramos términos que, por mor de la alite-
ración,	se	emplean	con	un	significado	no	registrado	hasta	la	fecha:

… exSanguis Stupet (Psych.pr.48): el adjetivo exsanguis hace referencia a Sara, 
esposa de Abraham. En el verso se emplea con el valor de ‘sin menstruación’, tal y 
como se nos indica en Génesis 18.11, y no con la acepción habitual ‘que no tiene san-
gre,	seco,	inanimado,	muerto’.	Este	último	significado,	en	cambio,	lo	encontramos	
en el verso 591 del poema (exSanguem Siccamque gulam)29. Probablemente el uso 
de exsanguis con este nuevo valor se ha visto motivado por su relación acústica con 
stupet en cláusula de verso30. 

… Rore Rubenti (Psych.100): se utiliza el vocablo rore con una connotación ne-
gativa	‘exudación	infecta’,	siendo	generalmente	positiva	la	que	presenta	en	los	tex-
tos,	‘rocío’	y,	por	extensión	‘agua	o	lluvia’.	El	sustantivo	da	lugar	a	una	secuencia	
aliterante en cláusula y, a su vez, una metáfora poco enaltecedora y bastante repulsi-
va,	contraria	a	la	que	suele	crear	en	textos	poéticos	previos31.

DIScordia DIcor |… Deus… DIScolor… (Psych.709-710): El adjetivo discolor, 
aplicado a la Discordia, se utiliza con una nueva acepción acromática, ‘de varias ca-
ras o aspectos’ (y no ‘de colores diversos o de color diferente’, su valor primigenio). 
Se dice que es un dios heterogéneo y multiforme por manifestar las características 
propias del vicio que lo venera, contradictorio y lleno de discordancias, pues unas 
veces es grande, otras, pequeño; unas veces es simple y otras, doble. El empleo 
de este vocablo se debe, probablemente, a sus correspondencias fónicas con deus 
(Deus… Discolor) y Discordia, en el verso precedente (DISCOrdia-DISCOlor)32. 

2.4. Función de selección

Una de las funciones secundarias más importantes de la aliteración es la que he-
mos denominado ‘función selectiva o de selección’33. En poesía, la mayor parte de 

27 Traina (1970, 132).
28 Se	denomina	 ‘resemantización’	al	 “proceso	mediante	el	 cual	 se	asigna	un	nuevo	valor	de	 significado	a	una	

palabra	preexistente”,	Grisales	–	Zuluaga	(2018,	22).
29 Blánquez Fraile (1954, 448), s.u. exsanguis. 
30 Pelttari (2019, pr. 48).
31 Franchi (2013, 118).
32 ‘differing	in	colour;	of	different	colours	||	variegated	in	colour,	parti-coloured’,	Oxford, s.u. discolor, p.551; ‘de 

diverses couleurs; d’une couleur différente’, Dictionnaire Gaffiot, s.u. discolor, p.536; ‘of another color, not of 
the	same	color	||	party-colored,	of	different	colors	||	party-colored	variegated’,	Lewis and Short, s.u. discolor, 
588.

33 Naeke	(1929,	402);	Wölfflin	(1881,	7);	Kvičala	(1881,	413,	n.**);	Baske	(1884,	26-27);	Coleman	(1999,	40);	
Álvarez, Núñez, Del Teso (2005, 45); Benczes (2019, 53 y 146).
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las veces, el empleo de un vocablo por otro depende de su escansión en el verso. 
No obstante, hay ocasiones en las que no debemos desdeñar el factor fónico como 
determinante	en	el	uso	de	expresiones	o	construcciones	alternativas.	La	Eneida de 
Virgilio ofrece abundantes muestras de esta función en la designación de:

• los griegos, denominados Danai en las secuencias Dona–Dolis–Danaum 
(Aen.2.44) y Ducebat–Diem–Danaique (Aen.2.802) y, en cambio, Graeci en 
el compuesto aliterante GraiuGena34

• los troyanos, llamados Teucri	en	contextos	fónicos	del	tipo	TEucri–Tollite–
TEucri–TErras (Aen.3.601), Tiberino-Teucros-Tyrrhenam-Totis (Aen.11.449-
450), pero Phrygii en secuencias tales como Priami–imPerio–Phrygibus 
(Aen.2.121)35

• el hijo de Eneas, denominado Ascanio en los versos Ascanio–Auxilium–Aper-
tis (Aen.7.522), Ascanio–Addidit–Apollo (Aen.9.649), pero Iulus en combina-
ciones rítmicas del tipo Magno–IUuenum–Maerentis–IUli (Aen.12.399), con 
dos aliteraciones dispuestas en paralelo.

• Apolo, designado Apolo en secuencias tales como Aeneas–Arces–Altus–Apo-
llo (Aen.6.9); pero Phoebus	en		un	contexto	en	el	que	se	produce	una	alite-
ración ante cesura PROceres–PHaretram–PHoebi–PROhibent (Aen.9.659-
662) y, a su vez, una correspondencia horizontal con pugnae (Pugnae–Phoebi, 
Aen.9.661)36.

En la Psychomachia hallamos versos en los que la aliteración ha podido ejercer 
un	papel	 importante	en	el	empleo	de	una	palabra	o	expresión	por	otra	semántica-
mente	idéntica	o	semejante.	Hemos	hecho	una	clasificación	de	las	selecciones	más	
importantes según el tipo de vocablo o construcción escogida:

2.4.1. Arcaísmos37

Prīmă Pĕtīt…	DŬbĭā… DŬēllī	(Psych.21): se emplea una palabra, pero en su forma 
arcaica, como duelli en lugar de belli (Psych.27, 115, 158, 260, 420, 474 y 771), re-
sultado de la asimilación del grupo inicial dw- y desaparición de la -w- tras labial38: 
La grafía primitiva du-, con vocalización del segundo elemento semiconsonántico 
–w-, permite una aliteración silábica entre DUbia-DUelli,	cuya	yuxtaposición	con	la	
secuencia Prima Petit da lugar a una estructura rítmica más compleja (AABB) en el 
verso: Prīmă Pĕtīt…	DŬbĭā… DŬēllī	(Psych.21). 

… PRosapiam |… Pessimorum Possideret PRincipum (Psych.pr.36-37): Se uti-
liza el término prosapiam, ya en desuso según el testimonio de Cicerón (ut utamur 
uetere uerbo, prosapiam, Tim.39.7). La correspondencia fónica entre Pessimorum 

34 En Silio Itálico hallamos Dardanus en… Digna Deum… Dardanus… (11.293); Deiectus… Dux Dardanus… 
(12.190);… DAtum… DArdanus… / Ductor… (1.14-15); frente a Argiuos (11.21); Graio (1.289); Graius 
(1.378); Graia (3.178); Graium (3.366); Graiae (4.358).

35 Cf. Thalamum-Teucris-Taedas (Aen.7.388); Teucrorum-Tua-Tropaeis (Aen.11.385).
36 Aliteración	que	delimita	la	extensión	de	verso	en	vErg.Aen.5.597: Ascanius… Albam
37 En los Annales de Ennio encontramos el arcaísmo auorsabuntur	 (=	auersabuntur) y sum	 (=	eum) en las se-

cuencias aliterantes aVOrsabuntur… VOS VOStra Vulta (incert.310); y… SUM SUMMa<m> Seruare… (1.97), 
respectivamente.

38 Cf. Monteil (2003, 90).
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Possideret Principum se	extiende	al	verso	precedente	mediante	el	sustantivo	prosa-
piam, gracias al cual verbo (Possideret), objeto directo (Prosapiam) y complemento 
del objeto directo (Pessimorum Principum) quedarían cohesionados por la recurren-
cia de su fonema inicial39

2.4.2. Sinónimos: Se usa un término por otro de acepción análoga

… PRosapiam  |… Pessimorum Possideret PRincipum (Psych.pr.36-37): el término 
principum se emplea como ‘variazione neutrale di reges’, usado, en cambio, en los 
versos 15 y 27 del prólogo: feroces… reges, pr.15; reges superbos, pr.27. El uso de 
principum crea una vistosa aliteración en la que quedarían cohesionados los dos 
versos	en	que	se	desarrolla	la	figura40.

PRoelia… | Pectore… | PRouocat… (Psych.25-27): la palabra proelia constituye 
con los términos pectore y prouocat una secuencia aliterante que sirve de cohesión 
entre los versos afectados. Este tipo de correspondencia vertical no sería posible 
con el sustantivo alternativo bella, métricamente admisible en posición inicial de 
hexámetro,	pero	inaceptable	desde	el	punto	de	vista	de	la	aliteración.	En	la	Eneida 
de Virgilio también hallamos la función selectiva de la aliteración en la designación 
de la guerra, denominada proelia o pugna en secuencias tales como Parata–PRi-
mi–PRoelia–Portarum, (2.332), Procurate–Pugnam–Parari (9.158) y, en cambio, 
bellum, en versos del tipo Bona– Bello (2.447)41.

Sanguine Concretos Caenoso Spiritus… (51): el término coenoso –o caenoso– es 
glosado como sinónimo de foedo, polluto o lutulento42. Este vocablo, frente a los 
precedentes, favorece la correspondencia fónico-sintáctica de los sustantivos (San-
guine – Spiritus) y los adjetivos (Concretos – Caenoso), dando lugar a una doble 
aliteración en disposición quiástica (ABBA) a inicio de verso.

Vulnera… Vitalia Peruia Pilis (Psych.111): Se utiliza el sustantivo pilis en lugar 
de su sinónimo telis tal y como se constata en la glosa que conservamos del verso 
(pilis: telis). Pilis, frente a telis, motiva una estructura aliterante en sucesión con 
una secuencia en cláusula (A… ABB). Las razones fonéticas de la selección son 
evidentes teniendo en cuenta que los dos términos comparten  una idéntica acepción 
y escansión en el verso (– –)43.

nec MOta est iaculo MOnstri sine MOre furentis (Psych.130): Prudencio designa 
de distinto modo los Vicios: crimina, culpae, furiae, mala, portenta y uitia44. En 
este verso utiliza el sustantivo monstrum, ubicado entre las cesuras pentemímera y 
heptemímera, dando lugar a una secuencia de tres términos que tienen comienzos 
homófonos: MOta – MOnstri – MOre. 

tē quŏquĕ cōnspĭcŭūm || strūctūra īntērsĕrĭt, ārdēns
chrŷsŏprăse, ēt sīdūs || sāxīs stēllāntĭbŭs āddīt (Psych.864-865)

39 Cf. Pelttari (2019, pr.36).
40 Cf. Franchi (2013, 32).
41 Cf. PRaecipitem–PRima–PRoelia (Aen.12.735); exPediam–Primae– Pugnae (Aen.7.40); Pugnae–PRinceps–

PRopinques (Aen.10.254); PRAEterea–PRAEmia–Pugnae (Aen.11.86).
42 Cf. O’Sullivan (2004, 179).
43 O’Sullivan (2004, 86).
44 Cf. Pelttari (2019, v. 130).
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Se emplea stellantibus en lugar de fulgentibus, de idéntica escansión, presente 
en Ennio (stellis fulgentibus, Ann.1.27) con el mismo valor. El uso de este participio 
permite	la	yuxtaposición	de	tres	términos	que	tienen	comienzos	homófonos,	Sidus 
Saxis Stellantibus y, a su vez, la correspondencia vertical con el verso precedente: 

S- S- S- A-
cōnSpĭcŭūm Strūctūra īntērSĕrĭt Ārdēns
Sīdūs Sāxīs Stēllāntĭbŭs Āddīt

Quisiéramos hacer una última referencia a la función secundaria de la aliteración 
en los himnos de Prudencio, concretamente en la secuencia aliterante Freta Feriata 
(6.156): El poeta emplea el término freta ‘mar’, frente a vocablos sinónimos tales 
como mare (475, 177) y pontus (457, 487, 498), para propiciar así una corresponden-
cia acústica con su adjetivo feriata. En la Eneida de Virgilio también hallamos se-
lecciones fónicas en la denominación del mar: AEquor–Aquis–AEthere (Aen.5.821); 
Auditi–Aduertitis–Aequore (Aen.7.196); pero MEum–Maria–MEcum (Aen.6.112); 
Mare–Medium–Miseris (Aen.12.452); Patet–POrtae–Proxima–POnto (Aen.9.238); 
Prima–Pelago–Placata (Aen.3.69) y PEtet–PEnitus–Profundo (Aen.12.263)45. 

2.4.3. Grecismo

… Arce | Aetheris Ac patrium… Aperire… (Psych.642): Encontramos el término 
aetheris,	procedente	del	griego	αἰθήρ,	con	el	valor	de	caelum. El grecismo forma una 
secuencia aliterante reforzada por la conjunción coordinante copulativa Ac, que ha 
sido escogida por el poeta frente al término et, utilizado en el verso inmediatamente 
anterior ejerciendo idéntica función (adridere… et… gaudere… ac… aperire). Desde 
un punto de vista métrico, et y ac presentan la misma escansión, dado que la ‘e’ breve 
de la primera quedaría alargada por posición (et patrium)46,	hecho	que	justifica	una	
elección basada en criterios estrictamente fónicos. 

2.4.4. Hápax

La	aliteración	puede	justificar	la	acuñación	de	un	término,	como	inFitiatrix, de infi-
tior ‘que reniega’. El término aparece en la cláusula del verso, formando aliteración 
con Fidei Fraus: … Fidei Fraus inFitiatrix (Psych.630).

2.4.5. Términos sinecdóticos o metafóricos

La	selección	no	se	hace	entre	sinónimos	que	expresan	una	misma	entidad,	sino	por	
medio de términos que la aluden indirectamente, denominando el todo o sus partes 

45 Cf. En la Eneida de Virgilio: Alios–Ater–Aequore (Aen.1.511); Aurea–Alis–Aequora (Aen.4.240); Ardens–Agit–
Aequore (Aen.5.456); Aequo–Aquis–Abesset (Aen.8.89); Profugis–oPPonere–Ponto (Aen.7.300); exPlorant–
Pontis–Propugnacula (Aen.9.170); exPOsitis–POnte–Parato (Aen.10.654); Prona–PEtit–PElago (Aen.5.235); 
PElagi–PEte–reParabat (Aen.9.81). Respecto al término profundum como sinónimo de mar, cf. Alvar Ezquerra 
(2016, 21).

46 Cf. Pelttari (2019, v.642).
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– término sinecdótico– (a) u otra entidad con la que se compara elípticamente – tér-
mino metafórico– (b)47.

(a) … Ossibus Omnes (Psych.219) el sustantivo ossibus se emplea con el valor 
sinecdótico de ‘entrañas’, designando la parte más interna de una persona. La 
elección de ossibus favorece la secuencia aliterante en cláusula de verso, tan 
común	en	el	hexámetro48. 

(b) … SENA SENAtus (Psych.840): el poeta usa el término senatus con el valor 
metafórico de ‘iglesia’, por la reverberación acústica que genera con el voca-
blo precedente (sena senatus)49. 

En los versos que veremos a continuación la selección no es equivalente en tanto 
que	un	término	es	sustituido	por	un	giro	o	expresión	de,	al	menos,	dos	vocablos:

2.4.6. Perífrasis

Un concepto puede designarse mediante una perífrasis aliterante, esto es, formada 
por elementos que tienen comienzos homófonos. Ejemplos claros son:

La	Libido	=		la	Ferviente	Furia	(…	Furiae Flagrantis…, Psych.46) 
La	Ira	=	la	Belicosa	Bárbara	(Barbara Bellatrix, Psych.133)
La	violeta	=		la	Flor	de	Ferroso	color	(Ferrugineo Flore, Psych.355)
La	Caridad	=	la	inVicta	Virtud	(…	inVIctae VIrtutis…, Psych.584) 
Cristo	=	Maestro	Magnánimo	(inDulgentissime Doctor, Psych.888)
El	cuerpo	=	la	Cárcel	del	Corazón	(carcere cordis, Psych.906)50

2.4.7. Lítote

La	aliteración	puede	motivar	también	el	empleo	de	la	lítote,	figura	que	consiste	sus-
tancialmente	en	expresar	un	concepto	mediante	la	negación	de	su	contrario51. En el 
verso 203 encontramos el sintagma male sana como sinónimo de uesana o insana, 
métricamente equivalentes (male sana	=	v	v	–	v;	uesana / insana	=	–	–	v).	El	em-
pleo del adverbio male propicia una estructura aliterante formada por secuencias 
de términos que tienen comienzos homófonos en disposición quiástica: Male Sana 
Superbia Mentem52.

2.4.8. Construcciones con verbo soporte

La función selectiva se puede rastrear también en las denominadas ‘construcciones 
con verbo soporte’ o ‘colocaciones verbo-nominales’, esto es, sintagmas verbo-no-

47 Cf. Beristáin (19957, 308), s.u. metáfora; (19957, 464), s.u. sinécdoque; Estébanez Calderón (1999, 661), s.u. 
metáfora; (1999, 996), s.u. sinécdoque. 

48 Sobre	la	tendencia	de	aliterar	en	cláusula	de	hexámetro,	cf.	Kvičala	(1881,	439-440).
49 Cf. Pelttari (2019, v.839).
50 Cf. Pelttari (2019, v. 906).
51 Cf. Beristáin (19957, 302), s.u. lítote; Estébanez Calderón (1999, 634), s.u. lítote
52 Cf. Pelttari (2019, v.203).
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minales formados por un sustantivo sobre el que recae el peso de la predicación 
y un verbo que lo ‘actualiza’ aportándole los accidentes gramaticales de los que 
carece la morfología nominal y posibilitando su pleno desarrollo semántico en la 
oración.	Construcciones	con	verbo	soporte	serían,	pues,	expresiones	analíticas	del	
tipo	‘dar	un	paseo’	(=	pasear),	‘tomar	una	decisión’	(=	decidir);	‘hacer	la	limpieza’	
(=	limpiar)	o	‘echar	un	vistazo’	(=mirar)53. La mayor parte de las veces el empleo 
de colocaciones verbo nominales en lugar de su correspondiente predicado simple  
se	deben	a	razones	de	naturaleza	léxica,	sintáctica,	semántica	y,	en	caso	de	las	com-
posiciones poéticas, métricas. Si bien, no hay que desdeñar una motivación rítmica, 
no aludida hasta la fecha, sobre todo en aquellos casos en los que el sustantivo y el 
verbo que constituyen la colocación son términos que tienen comienzos homófonos 
(como en CONfero CONcordiam ‘llevar a la concordia’, ‘conciliar’, Enn.Trag.310; 
Sese exSiccate Somno, ‘secarse del sueño’, ‘despertarse’, Enn.Ann.incert.499) y no 
se producen diferencias semánticas entre el predicado complejo y el simple, como 
ocurre	en	la	expresión	dicta dedit del verso 823 de la Psychomachia de Prudencio (la 
glosa dicta dedit: dixit hace rechazar una motivación semántica y, en consecuencia, 
otorga un mayor relieve a criterios de naturaleza rítmica). Encontramos colocacio-
nes de este tipo en subFUndere FUmo	‘inundar	de	humo	(=ahumar)’,	45;	COllegam 
COniuxerat,	‘tomar	como	aliada	(=	aliarse	con)’,	201,	o	Soluere Sensus, ‘disipar sus 
sentidos	(=perturbar)’,	31554. 

3. Conclusiones

A	modo	de	recapitulación,	la	aliteración	presenta	una	finalidad	primaria	rítmica	y	no	
icónico-expresiva,	propia	de	la	armonía	imitativa,	figura	con	la	que	se	asemeja,	pero	
no	se	identifica.	En	la	obra	de	Prudencio,	concretamente	en	la	Psychomachia, halla-
mos	abundantes	muestras	en	las	que	el	fin	rítmico	de	la	aliteración	se	complementa	
con otras funciones secundarias que hemos denominado i) ‘de cohesión’: une hemis-
tiquios o versos consecutivos; ii) ‘de refuerzo’: subraya los vínculos sintácticos y/o 
semánticos entre palabras que tienen comienzos homófonos; iii) ‘de resemantiza-
ción’:	enriquece	el	espectro	semántico	de	un	término	afectado	por	la	figura;	y	iv)	‘de	
selección’:	justifica	la	presencia	de	determinadas	expresiones	por	otras	alternativas	
no aliterantes. En este estudio se evidencia la importancia del recurso no solo en el 
plano	de	la	estilística	(mecanismo	rítmico),	sino	también	en	el	ámbito	de	la	sintaxis	
(entre	términos	coordinados,	yuxtapuestos,	subordinados),	semántica	(entre	palabras	
de	significado	análogo,	opuesto	o	alterado),	métrica	(entre	vocablos	en	posición	ini-
cial,	final	o	 interior	de	verso	–antes	o	después	de	 la	cesura)	y	pragmática	 textual	
(entre unidades contiguas). 
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