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Sin duda,elparágrafointituladoDeestilo, justamentein ¡¡mine a laobra
La constanciay pacienciadel SantoJob 1, es de importanciafundamental*
No sólo por loscaracteresmetodológicosy estructuralesdela lectura,tra-
duccióny hermenéuticade la obrabíblica,sino ademásen el sentimiento
de noble testimonio y concienciade poética(de escritura) integral. Ello
segúnveremos,en la vía de la jeronimiana «hebraicaventas»y de la
filología judío-alejandrina,la retóricaaristotélicaconciliadacon la visión
ético-políticasobrelos fundamentosexistencialesy religiososde Quevedo
mismo,revalorizadosen las figurasinherentesy ejemplaresdel Antiguo y
del Nuevo Testamento.No se trata, naturalmente,de un recursotópico
viciado de ingenuosentimentalismoo de apasionadoy acritico retornoa
unavisión apologéticao a la repeticiónde inactualesinflexionesmedieva-
les 2 Setrata,másbien,del reencontradonexoconla altacivilizaciónneo-
humanistade matriz espléndidamenteeuropea~, segúnel espíritu eras-
miano queanimaba—inclusocontodaslas airadaspolémicas—a Arias
Montano,losdosEscaligeros,Muret. Heinsius,JustoLipsio.etc. enla nue-
va proposiciónde laboriososidealescriticos y filológicos, como bien ha

*Me limito tan sólo a presentaraquí,por razonesdeespacio,algunasdelascoordenadas
culturalesy algunasconclusionessobreel tema:enviandoa un estudiomásextensosobre
los «auctores»de Quevedo,relacionescon los neo-humanistas,etc, en el cualestoytraba-
ando.

Texto utilizado: don Francisco de QUEVEDO y VILlEGAs: Obras completas, ed. Felicidad
Buendia (Madrid:Aguilar. 1969t 1, pp. 1332-1337.

véase María Rosa LInA Dv MALKIEL: «La métrica de la Biblia. Un motivo de Josefo y
San Jerónimo en la literatura española» en Estudios Hispánicos. Homenaje a Areher M. Han-
tinglon (Wellesley, Mass,: Spanish Dep. Wellesley CoIl., 1952). PP. 334-359 («A pesar de su
lara erudición, eí pensamiento de Q. se muestra en este punto más anquilosadamente medi-
eval que el de ningún otro de los autores señalados del Siglo de Orn»), p. 35>.

VéaseFrnestRobert CURTIUS: Literatura europea y Edad Media latino (México. Buenos
Aires: Fondo de Cultura Económica. 1955). 1. pp. 1-61 - trad. Margit Frenk Alatorre y Antonio
Alatorre.

DICENDA. Cuadernos detYlología Htspánica. n.7- 173-190. Edil. UnivComplut. Madrid. 1987
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puestoen evidencia RaimundoLida ~ en sus concentradisimosensayos
quevedianos.El sincretismoy hastael eclecticismoinclusoheterodoxodel
humanismodel Siglo de Oro se nutren seguramentede losgrandesmaes-
tros antiguos(de Simacoa Aquila,de EusebiodeCesareaa SanJerónimo.
de San Agustin a Orígenes.de Filón a Justino,a JoséFlavio, etc.) en la
revolución cultural antieseolásticay alrededorde la Ratio Studiorumdel
1599 (pero también en las distintas redaccionesy épocas)~. Españatam-
biéndebemucho,en el rejuvenecimientode losestudiosy de lasperspecti-
vas culturales,a la activa reformajesuita. sumándoseademásunanueva
Lectura de la radicadatradición aristotélica6

1. NOMBRESY REFERENCIASA LA COMPANÍA DE JESÚS

No son por nadacasuales—ni meramentecelebrativos(o no exentos
de sospechaspolíticas)~— losjuicios de valory las solemnesreferenciasa
estudiososjesuitas,asi como alos principios fundamentalesquereglamen-
tan lavida y la actividadde la Compafila.Con ello, partimosexactamente
del final del escrito quevediano,el cual precisamentecontieneunode los
núcleosdel idearioy del planteamientoideológicoquevediano.La cita de
los Annalesdel padreSaliany de Baroniotrasciendefácilmenteel recurso
bibliográfico, aunqueseasuigeneris(El quequiere,gastandopocotiempo
(...), paraponersecomo fundamentode extremaclaridady precisadirec-
ción culturalen el amplio sentidocritico-hisroriográficoy de poéticaacti-
va: ademásdel sentidoético-politico y existencial.

El PadreJuan de Pineda8 muy famosocomentaristadel Libro deJ0b
—con quien Quevedotuvo inclusouna importantepolémica ‘>— y hasta
hoy consideradoentrelos másválidosintérpretesde las SagradasEscritu-
ras ~‘. es apreciadocon palabrasnitidas y sin reservasde doctrina y de

Véase Raimundo Líos: Prosas de Quevedo (Barcelona: Editorial Crítica, 2981): especial-
mente las Pp. 73-121.

Sobre las reformas de los estudios en Francia yen Europa. véase Franyois cíe DAINN’J-
ILE. La naissance de Ihumanisme muderne (Paris, 1940> (Genéve: SiatRine Reprints. 1969),

Véase José Antonio MsRávsu.: La cultura del Barroco. Análisis de una estructura histórica
(Barcelona: Ariel, l980~), «puesta al día», PP. 365 sigs.

Léanse, por ejemplo, las cartas al Padre Pimentel Si. alrededor del año de 1643 en don
Francisco dc QUEvEDo y Vímít;ss: Obras completas cd. Felicidad Buendia. cii.. II, PP. 981-83
y 985-86 (sigla: O. C.).

P. Juan de PINEDA. nacido en Sevilla en 1558. La Compañía de Jesús en 1572. fllosofía
en Córdoba y en Sevilla. profesor dc Sagradas Escrituras en Córdoba y Sevilla y Madrid,
consultor de la Inquisición. murió el 27-1-1637.

Véase Respue’ta de don Francisco dc Quevedo y Villegas al Padre luan de Pineda de la
Compañía dc Jesús en O. C 1. Pp. 377-399.

ti> Véase aquí, p
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competenciarespectoa su obra entera(«y en esto,como en todo, doctí-
símamentediscurre el reverendoPadre Pineda»,p. 1333). La consi-
deracióndel PadreNicolás Caussin“ es mucho másextensay —como
veremosen el ámbito de las observacionessobre la poética—con una
cita precisade orientacióncrítica completamenteaceptaday hastaguía
autorizada:«El doctisimo y eruditísimo padreNicolao Caussino,de la
Compañíade Jesús,en suyolibro, cuyotitule es De Eloquenuiasacra et hu-
mana (obra tan grandeen todosestudios,de tan grandesy provechosas
noticias, de juicio tan desinteresado,de lima tan severa,quehabiendo
escritodespuésdetantos,cuandofuerasolo. no se echaramenosalguno»
(p. 1334).Si los apreciosdel comienzo(«doctisimoy eruditisimo»)pueden
presentarsecomosignosobvios detratamientoy avaluacionespanegiricas
parapresentara un estudiosocuyadoctrinay emdiciónresultancualida-
destan pertinentesquellegandescontadas,el juicio global, en cambio,es
largo y detallado: sobre la basede la elevación máxima destacadaen
los cuatromiembrosde la frase (<dan grande I~•1 tan grandes1-1 tan [...]

tan[..j») se condensaunaserienotablede tensionesvalorativas(queade-
másforman partede la amplitud retórica...)queterminapor descargarse
en la segundapartede la consecutiva,la cual asumetodavíaun pesoma-
yor en torno a la unicidadexclusivadel tratado de Caussin;aumentada,a
suvez, porlo indefinidocoraly colectivosinconfinestemporalesni de nú-
nwro («despuésde tantos»).Y el valor estáexpresivamenteconfigurado
precisamentesobrela hipótesisde las numerosasobrasdel mismogénero
(«cuandofuera solo»), talesquepodríanser superadassin lamentaciones
(«no se echaramenosalguno»).El tono es. no demasiadovagamentehi-
perbólico-encomiástico,sino queexpresabienel entusiasmode Quevedo,
aunen unacierta genericidadde los aspectosjuzgados:«todosestudios»
sonlasdoctrinasy la erudición,las «provechosasnoticias»,conocimientos
todosútilesy oportunos;el s<juicioj...) desinteresado»señalala separación
y la autonomíacientífica; mientrasla «limal...] severa»aludea la escritura
del textoen sí y porsi, asícomoal rigurosocontrol y atentavigilancia dela
exactitudy delosaparatosy delas evaluaciones.No sólo valdrálaverifica-
ción de la cita: desdeahoranotamosel sosténdiligente y fiel de Caussin
(«advierte»)y la cita filológica inequivocable(«leídoel texto hebreoconel
rigor de la letra»): una vez más, la «hebraicaventas»de SanJerónimoy
Fray Luis de León,queQuevedocompletaconotrasvariantesdeversióny

1 NicólasCAUSSIN. nacido en Troyes en mayo de 1583, en la Compañía en 1607. muy
famosopor la enseñanza de la retórica: su éxito en su cátedra le hizo nombrar confesorde
Luis XIII: «mais u nc saqqui¶ta point de cette ebarge au gré de Richelien; ci selon lopinion
la plus commune. dii Baylc, ce fui paree quil s~y comporíailcominedoit faire un homme dc
bien» murió en Parísel 2-7-1651:Véase Bibliorhéque de la Compagnie de Jesús? Prenjiére Partit’:
Bibliographie par les Péres Augustin et Aloys de Backer <..j Nouvelle cd. par Carlos Sommer-
vogcl. S.J (Bruxelles-París, 189!), II. PP. 902-927.
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de hermenéutica.El fragmento final aparecearticuladoprofusay signifi-
cativamente:«El quequiere,gastandopoco tiempoy lograndomuchoes-
tudio. averiguarcontodossusnúmeroslosañosdel nacimientodeJoby de
suvida. y gozaren pocashojasexactisimocomentarioy paráfrasisdel Li-
bro del santoJob, leael muchomásquepreciosotesoroquecon nombre
de Annales,escribiódesdela primeraniñezdel mundohastala venidade
Cristo,el incomparablementedocto,el inimitablementeerudito, reverendo
padreJacoboSaliano.de Aviñón, hijo del glorioso patriarcaSan Ignacio
de Loyola; el primer tomo. Oh cuál, oh cuánsublimeescritor! En no ha-
ber proseguidodesdeel añode la redencióndel mundo,muchole debeel
nombredel eminentísimocardenalBaronio;y más le debierael mundoa
él. si lo hubieraescrito. España,en la recusaciónqueha hechoal emi-
nentísimoCardenalacercadela venidadcsuúnico patrónSantiago,y del
reyno de Sicilia. escogieraporacompañado,con seguraesperanzade su
justicia, al padreSalíano;siendo francés(aunquehabíade pasearla me-
moriapor lasvísperassicilianas),asistiéndolela emulaciónantiguadestas
dosnaciones:porqueel serreligiosode la Compañíade Jesús.entodaslas
nacioneses antídotoa las popularesdolenciasy al contagiovulgar Aque-
lla altay soberanadoctrina desu instituto,no violentandola naturaleza,la
perficiona:y aquellaregla,niveladaporla cruzdeCristo,siemprerecta, no
consientevueltaa pasiones,nl desigualdaden las líneasquea la utilidad
comúntira derechase igualesdesdesucentroa toda ¡a circunferenciadel
mundo».(Pp. 1336-137).

Las referenciasal PadreJaequesSalianse amplíana las consideracio-
nessobrela funcióny sobrela incidenciadela CompañíadeJesúsque,no
sin gracia.van másallá de cadaunade las obrascitadas—inclusopor el
polémicoy astutamentediplomáticocotejocon el poderosocardenalBa-
ronio.ya desaparecidoperono olvidadoprotagonistadelcónclavedel cual
salieraprimerdLeónXI Médicis y luego PabloV Borghese...Ningunadu-
da sobrela utilidad de la obray suvalidezcientífica («exactísimocomen-
tario y paráfrasis»);y. aúnmás,liberal y desmedidoel elogio al autor(«in-
comparablementedocto, el inimitablementeerudito») en la forma habi-
tual (doctrinay erudición) sometidaa los acostumbradossuperlativosde
laexclusividad.Perose agregalasobrecargade la tautología(«preciosote-
soro»)queconfirma la ventajaen la economíade la cienciay del aprendi-
zaje(«gastandopocotiempoy lograndomuchoestudio»);y luegola excla-
macióndel entusiasmoo inclusode la euforia laudatoriaEl «iOh cuál[...¡
escritor!»)conla contraposiciónconceptistay el juegode deudas-créditos
entreSalian,Baronioy su nombradíay el mundoenteroagradecidoa su
prestigiosaescritura.Es evidentequeel impulsopolémicode Quevedocon
respectoal flaronio negadorde la llegadaa Españadel Apóstol Santiago
(nótese:«su único Patrón»:cita implícita de la Defensa...) lo induce a la
teatralizacióndela delicadacuestiónentreBaronioy España,en un plan
cósmicoe histórico de épicasonoridadrespectoa los gigantescosprotago-
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nistas: España(«recusación»)i2, EminentísimoCardenalBaronio. suce-
sorde SanFelipeNeri, «padredela historiaeclesiástica».pontífice no rea-
lizado....Santiago.reino de Sicilia... hastala evocación,mitad irónica y
mitad histórica («pasearla memoriaen las Vísperassicilianas»)en la
contro-versiahereditaria(«emulaciónantiguasdestasdos naciones»)en-
treAnje-vinosy Aragoneses.Yen el fondo,muyporencimade laspartesy
de las luchas,los grandespersonajesbíblicos:Job, la «primeraniñez del
mundohastala venidadeCristo», la «redencióndel mundo»,el «glorioso
pa-triarcaSan Ignacio de Loyola». la Biblia en el paisajeuniversal de
todaslas nacionesenel cualse difundeel sagradoministeriode laCompa-
ñia de Jesús.Y los valorespositivosde la «recusación»son los términos
extremosde «seguraesperanza»y «su justicia», los soportesético-religio-
sosquejustificanlaconfrontaciónentrela granEspañay el Príncipede la
Iglesia,que se ha erigido enjuez inexorablede la verdadde dosmitos de
los másaltos: la posesióndel antiguoReynosículoy la integridadde la fi-
gura del «único patrón». Por encimade todo esto,como en un triunfal
autocal-deronianode inmensidadbarrocay un movimientode máquinas
y de masascoralese históricas,la exaltaciónde la Compañíade Jesús:
aquí. los superlativos,las grandezasy las sublimidadesdispersosen los
juicios sobrenombresy obrasencuentranuna áureaconvergenciaen la
gloriosafigura del Santo,querealizaen su «Instituto»cl momentodedifu-
sión de los principios ocultosen el sacrificiode Cristo.Lo cualvienea ser
elcentrosustentadorde un sistemageométricoperfectoy de extremaregu-
laridad («regla.perfición, nivelada,siemprerecta, ni desigualdad,líneas,
tira derechase igualesdesdesu centroa toda la circunferencia»).un nú-
cleovinculantede muy selectaarmoníay muy alto rigor parael almay la
naturalezahumanaredimida(«vuelta a pasiones»):La Compañiaes co-
mo la Gracia: «no violentandola naturalezala perficiona: no consiente
vuelta a pasiones»(«Gratia non tollit naturam.sed perficit et supplet
defectumnaturac».SummaTheologiae, 1 q. 1 8 ad 2). Nosparecepercibir
las líneasexclusivasy muy lúcidasde unasupremamajestadde la razón
teológica(«alta y soberanadoctrina»)queluegoes una individual y colec-

¡2 Como se sabe. el cardenal Baronio (1538-1607) puso en discusión en sus Annal¿~~ cccl>’-
siasticí, t. Xt los derechos de España sobre cl Reino de Sicilia («1.1 Flic Aucior aggreditur
serio admodum Iractare de male instituta Monarchia Siciliae occasionc diplomatis Urbaní
Papae hoc (1097) anno datí Rogerios Síciliae Comítí»: WaseAnnalézs/ecclesiastici/AuctoréÁ
Caesare Baronio./e Congregatione Oratorii II una ¡un’ critico historico-Chronologica P. Antonii
Pagii 1.1. Lucae.Typis Leonardi Venturini. 1746. t. XVIII, PP. 49 sigs.: y Caesaris BARoN;.
Tractatus de monarchia Sicilia>’ [.4.Parisil 1609.

JaequesSALíAN, nacido en Aviñón en 1558, en la Compañía en 1378, profesor de huma-
nidades. retórica y filosofia. Sagradas Escrituras y teología moral y escolástica en Paris, con-
!esorydirectorde almas, murió en Paris cl 23-2-1640: Véase Biblio¡héque de la Cornpagniede
lésus, t. VII, cols. 466-470: escribió unos Annales ecclesiastici Veterí< Testamenti [..1.Luí ‘tiae
Parisiorum 1619, t. <en 6 tomos: 1619-1624).
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tiva aristócrata(«popularesdolencias».«contagio vulgar»), integración
terapéutica(racional y suprarracional)contra las desviaciones,las enfer-
medadesy los venenos(«antídoto»)del cuernosocial, tanto como de la
concienciaindividual contra las pestilenciasy la muertede las pasiones
quetrastornanlas almasdel hombrey del mundo.Todo esto,medianteel
parangóncon la experienciavital y dramáticade Job («antesdel naci-
miento de Job y de su vida») en todasu cuotidianidadejemplarvolcada
sobrela historiacósmica(«desdeel añode la redencióndel mundo»,«na-
cimiento».«primeraniñezdel mundo».«hijo». «patriarca».«patrón»)ins-
cripta en el signode lo divino con plenaintimidad y confianzade un ho-
gar familiar La identificacióndel libro canónicocon la historia humana
(Libro de/SantoJob,Annales)introduce,porlo tanto,enplenaortodoxiaca-
tólica, la axialidadpermanenteentrelo divino y el tiempo y la vida; en lo
cual consistela doctrinateológica(y la poéticaintegral—poesía-teología-
política-historia— de Quevedo) —como también para Fray Luis de
León ‘~— queparaQuevedose funda sobrela mediaciónde obras,hom-
bres,modospropios de la cultura jesuitaen la relacióny reconocimiento
majestuosoentrehumanidady «cruzdeCristo»parala «utilidad común».

(En estesentido,nos gustamenosla cláusuladiplomáticaqueno dis-
criminacompletamenteal teatinoBaronio.amigo y consejerodeClemente
VIII Aldobrandiní y, repetimos,sucesorde Felipe Nerí. del jesuitaSalian:
«Ya queno decimoscuándiferentementeescribió Saliano queBaronio.
noscontentaremoscondecir,viendocómoha escrito,cuándiferentemente
escribiera».El acentopuestosobre«cuán diferentementeescribió¡ escri-
biera» se funda en el datoseguro—«viendocómo ha escrito»—:peroel
juicio permaneceequivoco:y sal vez lo salva(o tratade salvarlocondiplo-
¡naciafigurativa) el recursoa unadobledisolución.cl recursoa una frase
famosa(«lo mejorno es reprehensiónde lo bueno»)o a una imagendefir-
mamentobarroco:«comoel esplendordel sol a las estrellas»...)

2. EL PLANTEAMiENTO FILOLÓGICO

En la complejidaddc sus referenciasparadigmáticas,y en cruce de
variascoordenadasculturales—de los clásicosantiguosa los Apologistas.
de SanJerónimoa los Escalígeros,etc.— el parágrafoDel etilo, ademásde
proponeruna noción muy complejay totalizadorade «estilo» (que com-
prende,justamente,todaslas coordenadasculturales)nos da —comoaca-

~ Véase Los nombres dc <Cristo «Monte»): «La poesía corrompen (los que la sacan de su
sujeto propio, las «cosas santísimas», para dirigirla a las «cosas bajas»). porquc sin duda ¡a

nspi ro Dios en los áni ¡nos de los homb res, para con el movimiento y espíritu de ella
levantarlos al cielo. de donde ella procede, porque poesía no es sino una comunícacion.
alientos celestial y divino 1.1
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bamosde ver, las líneasde la doctrina teológicay moral—y. muydestaca-
damente.los soportesfilológicos y la metodologíacientíficaseguidapor
Quevedo.Y no de maneradiletante,porcierto; si biendentrodel marcode
conocimientosde su tiempo. Prescindiendo,naturalmente,de su efectiva
incidencia técnica en la problemáticacientíficadel Job ~ Ante todo, es
fundamentalel planteamientofilológico 15, especialmenteen el ámbito de
laobrajeronimiana(sin saberde lascríticasy de las revisionesdehoy) ¡6,

El fundamentotextual es la Biblia políglota o Biblia regia 17 que «el
eruditísimodoctorBenito Arias Montano,religiosoy perpetuocomenda-
dor delaorden deSantiago.hijo del real conventode SanMarcosde León,
y naturalen Extremadurade Frejenaldela Sierra»(p. 1334)hizo imprimir
entre1569y 1573 porencargode FelipeII. Oc los ochovolúmenes,los pri-
meroscinco comprendenlos textos canónicossegúnel texto hebraico,el
griego de los LXX con la versión latina, la Vulgata de SanJerónimoy la
traducciónlatina del «targum»o «paráfrasiscaldaica»:en el VI aparecen
gramáticasy léxicosdel griego,del siriaco(A. Maes),caldaico(Guy Lefé-
vre de la Boderie),del hebreo(5. Pagnini) 5; en el VIL el aparatocrítico,
una versióndel Viejo Testamentohebraico(refundición de la de 5. Pag-
nini); la edición críticadel NuevoTestamentocon la Vulgata y unanueva
versiónde Arias Montano:en el VIII. un tratadode Arias Montanosobre
los idiotismoshebraicosdel V. T. y tratadoshistóricos-teológicosdel V. 1.
El recurrirde Quevedoa la obradel «padredela arqueologíabíblica»,tan
solemnementepresentadoen su «noticia»biográfica,másfilólogo y critico
queteólogo,profundoconocedorde las lenguassemíticasy alertaal senti-
do literal y a la cxactitudtextual,es extremamenteimportantey revelador
No se tratasolamentede unaobrade gran importanciacientíficay cierta-
mentedivulgadaentrelos estudiosos,entreotrascosaspor las finalidades
apologéticas perseguidaspor Arias Montano con respecto a las

‘~ Véase por ejempío. en Diction,¡airede la BiNe 1.1 publié par E. Vigouroux (Paris. l903).
III. s. y. job ¡Arre de col. 1561: «Job II est1-1 uneoeuvre littéraire grandiose qWil serail
o,scux et puéril de vouloir ramener aux régles édictécs par Aristote»: y Luis Alonso
SeI¡óKr.t.: .1. L. Sicnr Dixz: Job, Comentario teológico t literario (Madrid: Ed. Cristiandad.

983). p. 21: «tampoco nos interesan los paralelismos con culturas como la griega» (en la
nota 3 se da cuenta en cambio de toda la situación crítica y bibliogrática respecto a la c¡es-
tion muy importante de las relaciones con las tragedias griegas y el Job).

Sob re el plantea in ento filológico y relación entre ciencia ~ s~¡híduria desde Filón al
lío ma u «mo moderno a través (le los Padres de la Iglesia. véase Maria Rosa Ltu..x: «U¡la
copla dc Jorge Manrique y la tradició ti de Filón en a fileratu ra espa6ola», en Rcsn¡anee E/ti—
lc>logl. IV (19421. PP Ii’- 171

¡6 Véase la carta LIII Ad Fa¡¡li,¡onz FrcsI>vtern,n sobre la importancia del rigor interprela—
livo y exegético: sobre la «Hebra ica ventas».

E! tít It lo conlpleto es Biblia so> tct híbrai¡ -e. (Y,c¡l¡lc¡icc, Grc¡csc ¡‘t (maine Pl, ilippi fi Rogó ¿ccl—
¡ca/Li /‘ietat¡~ ci sn¡dicí oc! sc>> rasco,> it/o Eclisic,e UNU 1, co ma cl suc clic> Pc-,; iii Arias A Fm ¡u, cci.
A¡ít¡erpiae. 1569—1573). 8 yo Is.

> Véase nota 23.
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discusionesy alas polémicasconlosprotestantes:tambiénla concepción
de la Biblia regia —no menos quede la de Alcalá— refleja la posición
humanis-ticamodernasegúnlas enseñanzasde SanJerónimo~> Por otra
parte,como se sabe,el mismoArias Montanotuvo quedirigirse a Roma
paradefendersede la acusaciónde excesivadependenciade influjos tal-
múdicosy rabínicos(la importanciadadaa la «paráfrasiscaldaica»,es de-
cir. la lecturarabínicade los libros canónicos)queparecianamenazarla
integridad del valor de la Vulgata. La protecciónde GregorioXIII Bon-
compagni(un Brevede privilegio del23-8-1572)no impidió otrasacusacio-
nesulteriorespor partede León de Castro—el mismo adversariode Fray
Luis deLeón—antela inquisición:absueltoAriasMontanoen 1 579; pero
el juicio dcl P Mariana.quecalificaba y verificaba la ortodoxia,negaba
valor científico a la Políglota 20 (Hoy, como es sabido, se habla dc una
«edicióntípica dela Neo-Vulgata»,conel intentode corregirel texto jero-
nimíano.en el sentidode hacerlomásconformea los originales hebreo.
arameoy griego).Quevedono se limita a citar algunosfragmentosdePro-
logusPrimusadJobquedocumentany conformanel planteamientofuncio-
nal del textoporpartede AriasMontanoy proporcionanel datodela pre-
suntamétricahebraica2t élobtieneademásde la Biblia regia las variantes
del pasodeJob(XXXIX. 19-25)del cual se serviráparasu traducción,aun-
quebasándosepersonalmenteen la Vulgata. Al ladode la sintéticaconclu-
sión crítica sobrela basede laproprietasen la exclusiónde las variantesa
favor de la interpretacióndc San Jerónimo(«persuádomeextrañaron
¡Pagnini. los Setenta,el Parafrastes]el volver trueno lo quecon felicidad
San Jerónimo volvió relincho»). Quevedoaprovechala variedad de la
situacióntextualen favor de supropiaversión:«Intentarévolver estades-
cripción [dela figura del caballoJen la hablacastellana:adornándola,por

~ Véase Praefatio 5. Hieronymi lic Librum Job, en PL. XXVIII. IX, cols. 1081-1082: «Haec
aulem transíatio nullum de veterihus sequitur intcrpreteni: sed ex ipso Hebraico. Arabico-
que sermone. et interdum Syro, nunc verba, nunc sensus, nune simul utrumque resonabit»:
sobre la escuela filológica con ja cual el mismo 5. Jerónimo se conectaba, maestros y testt-
gos: ibídem: «Quod si cuí videtur ineredulum ¡..j lcgat Philonem, losepbunt. Origencm, Cae-
sariensem Eusebium, & eorum testimonto. me verum dicere. comprobahit»: Véase. también
del mismo 5. Jerónimo. Praefario Hieronvmi in libros Samuel ci Alalachim («Hie prologus
Scripturarum. quasí galeatum principium«). en PL, XXVIII. cols. 547-558: «Quamquam
miEd omnino consejus non sim, mutassc me quidpiam de Hebraica veritale>;. etc.

BenitoARIAS MONTNNO. nacido en 1527 en Frejenal de la Sierra y muerto en Sevilla ej
6-7-1598. clérigo de la Orden de los Caballeros (le Santiago, teólogo del Concilio de Trento.
protegido por hlipe II. fue erudito, bibliófilo y exegeta: ñ¡ndó. por encargo del rey, ¡a Biblio-
teca del Escorial (1566). Autor de muchísimas obras, entre las cuales: sobre la teología
bíblica I.iber geí,eratioííis et regenerationim Adam (1593): sob re las ciencias en la Biblia Natura>’
historia prima (1601): en 1571 dirigió el Índex expurgatorias promulgado por el Duque de Al-
ha: cm 1569-71 dirigió las ediciones dcl Breviario y del Misal español. etc.

2~ Véase por toda la cuestión ci estudio de María Rosa L¡u~ citado en 1-a nota 2.
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mayordeclaración,del sentirde todaslasversiones»(p. 1335). Filologíacon
el objetivo de la traducción:y siempreen el sentidojeronimiano22:

Réstame dar razón de la paráfrasis que hice a las palabras: ¿Numquidsuseitabis
eum quas! lot-astas? que yo traduje (...). Viendo que no hacia al propósito ej
declarar la letra desnuda. sin atender a lo profundo del sentido, que en la simi-
litud de las langostas se me descubrió legítimo. arrimé la pluma en el capítulo
30 de los proverbios (1.

Otro significativo puntode referenciafilológico —aquíapenasaludido,
peromuyútil indicio paranosotrosdel conocimientotécnicode los instru-
mentoscientíficospor partede Quevedo.es el nombrede Pagninipor la
varianteinterpretativa(«temblor»>.Habla de SantePagnini. insigne he-
braísta23 dominicoen SanDoménicode Fiésoley alumnode Savonarola.
primer traductorde la Biblia delos textosoriginalesdespuésde SanJeró-
nimo. a quien la protecciónde León X Médicis. quelo habíallamadoa
Romaparaenseñarlas lenguasorientales,no le evitó la condenadebidaal
pocorespetopor la Vulgata, de lo cual se sirvieron los protestantes—com-
batidospor él conlos valdensesen Lyon (1521)—paraintroducir interpo-
lacionesy glosasen favor de ellos mismos.Asimismo,la obra de Pagnini
representatina elecciónfilológica exactaen el ámbitodc lastraduccionesy
de la exégesis de la Biblia —Pagnini queda todavía «probatusAuc-
tor»—no exentasde críticas,por supuesto,tampocoesta vez, y al margen
dc la ortodoxia (como se sabe,el Concilio de Trentoaprobóy ratificó la
Vulgata —hastanuestrosdías—)paralos ambientesmásconservadores24

o paralos defensoresa ultranzadc la Vulgata jeronimiana.

22 Véase carta LVII .Ad Pommachium De oprimo genere interpre;a~,di. donde 5. Jerónimo.

segun ej ejemplo de Cicerón (De optimo genere oraíorum (13-14) y de Horacio (Arspoeíic-a, 133
sigs). y contra la kakozelia de muchos, propone traducir siguiendo el sentido y no la letra
(« ncc adsedi 1 litterae dortnitantí ¡ ... 1 sed quasi capliuos sensus in suam 1 ingua ..

transposuil» (5. Jéróme. Lentes cd. y trad. par! Labourit IParís: «Les Belles Lettres». 19511.
t. II. p. 62): «sermonum varietas spirisus unitate concordal» (p. 64): «iuxlis linguae idio,na»
tp. 65), etcétera.

23 Sant>’ Pagnini nació en Luce-a el 18-10-1470 y murió en Lyon el 24-8-1536: en 1487 ini-
cio de los estudios de idiomas orientales bajo la dirección de Savonarol¿c: en 1528. en Lyon.
la primera edición de su Biblia (Habutv in hoc libro / prudeas lector utriusquc X instrun¡e,,ti ,tovunt
íraí¡sla / lioí¡en; aeditwn a reverendo / sacre ¡heologia>’ doctore ¡ SANCTE pagnino lucensi ¡co??-
c:,onutore aposlolico ¡ Í’roedicatorii ordi,¡is 1528). Entre sus obras: Enchiridio,, (?haldoicw,t
(Roma, 1523) exposición de vocablos talmúdicos: Isagoga>’ ad linguam Graecam capcsscí;dun¡
(Lyon. 1525): flebraica>’ I,,sritutiones (1526). Tltesaurus /inguac sancta>’ (1529): Isa goga>’ ad 5.
Literas et ad mvstic-os 5. Sc-ript.sc’;tsus (1536): véase T. M. CLNrt : s. y. en Enciclopedia ccutolicc,
(Sansoni: Firenze. 1948), IX. col. 557.

24 Véase (orn-ilion, Tridenminu,n (Sessin. 4. 8 apri lis 1546): 1. Decretun, de (ioí¡o,t ¡¡u Scripít¡-
dr («Si quis autem libros ipsos integros cumn o¡n nibus su is partibus. proul ¡n Ecciesia catbo—
lica legí consr¡cverunt. et in Veten Vulgata latina editione habentur. pro sacrís cl canon ¡cts
non susceperi t. et traditiones praedictas scien s et prudeos contempreril, anathe¡iia sil»): II.
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Una tercerareferencia,tambiénéstade altísimovalor tal comolas dos
anteriores,quemarcaun nuevoacontecimientoparadigmáticodentrode
la cultura deQuevedoy en el ámbitofilológico y científico, es el comenta-
rio deJuande Pineda25, doctísimoy rigurosoal máximo,aunen relación
conla problemática,conocimientose intereseshermenéuticosde su tiem-
po. Un juicio muy acreditadode estudiososactualesmc parecequepun-
tualicebienla valoraciónpresentede Pineda;tantocuantoun ejemplores-
pectoa la problemáticaenfocadatambiénpor Quevedo.

J. U. Sicrey L. Alonso Schókel.a propósitodel comentariode Pineda
comparadocon el de Fray Luis de León y el de Mercerus26: «SigloXVI:
Mercerus,Luis de León y Juandc Pineda:estosdosúltimos muy distintos
entresí; Fray Luis con gran percepciónteológicay poética;Pinedacon
unaerudiciónadmirablequeasombrabaaunsiglos después(...). pero ca-
paz de agotarla pacienciade cualquiera,incluido Job. Es unapenaque
ambos,excelentesconocedoresdel hebreo,se viesenobligadosa defender
la Vulgataa cualquierprecio.Estátododicho. Encuantoa la relaciónen-
tre la obradc Quevedoy la Exposicióndel Libro deJob de Fray Luis~. recor-
demosqueel comentarioluisianovio la luz por vartasvtctsitudesno del
todoclaras,sólo en 1779.y quedonFrancisco,en 1631.cuandopublicó los
versosde Fray Luis hubo de publicar 13 de los capítulosen versode Job
entrelaspoesíasdel MaestroLeón 27 El ejemplodePinedalo citamoscon
respectoa la «nube»en la queocurrela teofanía(e. XXXVIII. 1 del Libro
deJob), encuantoal «dondeestuvo»de la nubemisma,sobrelo cual, acer-
ca del «cercade Job»,dice Quevedoque«comoen tododoctisimamente
discurreel reverendoPadrePineda»(p. 1333).En el t. TI, Líberduodecimus,
Pp. 905-978,Pinedacomentacl cap.XXXVIII. La «QuaestiunculaII» (PP.
906-907) reza exactamente:«An verus turbo, de quo loquutusest Domi-
nus? 1. Prior sententianon ntsi Metaphoriceturbinem interpretantium.2.
Verum fuisseturbinem,certasententia.Scripturaeverbasimpliciter acci-
pienda,ubi nihil absurdi».El problemano es intrascendente.dadoquees-

Decretum de editio,¡e et «su Sacroram Librorun,, (rl m,su per eadem sacrosa¡icta Synodus, consi—
derans non parum utililatis accedere posse Ecclesiae Dei. si ex omdibus lalinis editionibus.
qoae circumferuntur sacrorum librorum, quaeoam pro authentica hahenda sit, innotescal:
slatuit et declaral. ul haec ipsa vetos et vulgata editio, quae longo tot saeculorum ust, in ipsa
Eccíesia probata est. in publicis lectionibus, disputationibus. praedicationibus el expositio-
nibus prn authentica habeatur. ul nenso iIlam relicere quovis praetexto audeatvel praesu-

mat»). Modernamente. Véase la enciclica Providentissimus Deus de León Xltt Pecci (18-II -

1893), la Spiritus Paraclitus de Benedicto XV Della Chiesa (15-9-1920) y la Divino4/flante Spi-
rita de Pio XII (30-9-1943): además de la carta apostólica de Juan Pablo llAugustinam Hippo-
nensem (agosto de 1986).

25 Ioannis/dePineda/Hispalensi.s/FSocietate/Iesu/C?ommentariorum la Job / Librírre-
deci,n ¡ (.) Matri¡i 1597-1602.

> y. L. AI,oNso SCIIÓREL y i. L. SucRE —Véase nota 14—, p. 89.
27 ~ Fray Luis dc LeóN: Obras cotnpletas carvtcllanas, cd. P. Félix Garcia OSA (Madrid:

EA(?., 19511, PP 809-810.
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tá en juego el valor simbólico o real de la «nube»(lat. «turbo»): Pineda.
conGregorio,Metodioy Eusebioestápor la «verdad»,es decirpor el aco-
gimiento de la Palabrabíblica en su «simplicitas»,en cuantocorresponde
a unaexactaracionalidad(«nihil absurdi»);mientrasSantoTomás,San
Isidoro.Vatablo y el cardenalCayetanoestánpor el sentidosimbólico o
alegórico(«metaphorice»).Quevedono refiereesteaspectodel problema.
síendoparaélobvio elvalorpuramentefigural del texto; sí le importamu-
dio,en cambio,la representación.llamémoslaasí,ola sistematizaciónicó-
nica del símbolo—una«agudezadivina» segúnTesauro—envistadel sig-
nificado conceptualy de la interpretaciónsimbólica:

Inquieren aquella nube, de que sc oyó la voz ¿dónde estuvo? Y concuerdan que
cerca de Job: y en esto, como en todo. doctisimamente discurre cl reverendo
padre Pineda. Conjetura es. yen jas conjeturas no se n¡ega el discurrir, aunque
sea a tan pobre caudal como el ¡fío: paréceme que la nt¡be estaría sobre la ca-
beza de Job por cenit: era lugar más debido a la majestad de la voz, soberano
sitio de dominio y de amenaza» (p. 1333).

Estamosaquífrentea unode los momentoscentralesdela poéticaque-
vedianay, al mismo tiempo,de su consideraciónfilológica y hermenéutica
del texto bíblico. Así como también,segúnveremos.de la colocaciónge-
neralcultural y retóricade Quevedo.en relacióncon una más profunda
cuestiónpolítico-existencialqueatañela posiciónsocialde donFrancisco.
Es, digamosun gruesonudo determinantede la poéticaintegral del gran
escritorLa «QuaestiunculaIII» (Pp. 908-909)reza:«Cujusmodibit turbo,
de quo loquutusestDominus?1-Quid turbo ex aliorum sententta.2. Nune
turbo tempestaintegra.3. An nubes-de quaDeusloquutus,quieverit supra
lobi capul. Quid de nube de qua Deus loquutusMoysi. 4. Nubes prope
Iobum. Turbo prope terram».La actitud de Quevedoes nítida y clara;
dejandode ladoel toposdelamodestia—comodiceCurtius ~< reiterael
valorde la «conjetura»hermenéutica.Quevedoconocíabienel significado
y la importanciaquetenía,tambiénen relaciónconla apasionadadefensa
quede ella habíahechoSanJerónimoen la cartaXXVII ad Marcellam ~<>.

La ¿vnjetura, porolra parte,se basaen dossignificativossoportes:uno teo-
lógico-político-socialcaroa Quevedo:la propridas de la «majestad»,del
soberanositio de dominio y de amenaza—dondela asociacióncrea unafi-
guraciónoscuray pantocráticade la divinidad amenazanteen el ejercicio
del podery dcl supremojuicio: «Y si en Dios tenerdebajodc suspies las

28 Véase E, R. Ct;nTttjs, 1, pp. t27-131.
~< Véase 5, Jérómes, Letvrés; II. PP. 17-19: <4 ...j sintque in bac lantum re simplices. et

Christi uerba aestíment rustican-a in quibus per tanta íam saecula ¡antorum ingenia sudave-
runt, ut rationem uerbi uniuscuiusque magis opinati sint quarn exprcsserint»: 5 jerónimo
arguye sus ccobrectarorcs.» contra Ja corrupción de los textos latinos en favor de la vuelta «ad
Gnseeam orígínem unde-el ípsi (los textos bíblicos) transíata».
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nubeses señalde eternoy alto dominio.el ponerlassobrelas cabezasde
los hombreslo eradesujeción»(p. 1333).Nóteseel doblepuntodevista (ex
parte Domini et ex parte hominis) en plenahomologíadireccional-catego-
rial: «eternoy alto dominio» «sujeción».Muy importantey, despuésde
todo,por nada«misteriosa»,si no fuera por las cautelasde Quevedo,polí-
tico extremadamentesutil y sagazhombrede corte: «Coronaréestanota
con unaadvertenciaal propósito,si bien nueva,misteriosa:sin salir del
tratadode hablarDiosen nubey oírsedesdela nubesuvoz: ceremoniato-
da real» (p. 1333).

El icono es muy real: el símboloes bíblico, perovuelcatodo sucarácter
solemney exclusivo en un rito, precisamente,de bíblica sonoridad,que
asumetoda la metafísicatrascendenciay metahistóricaelecciónparauna
apoteosisdela majestadmuyquevedianayquesevienea situarenel cruce
de tresculturasfundidasy amalgamadasen el mismoépico triunfalismo
queimplica valoresigualesy distintosen un mismo «concepto»:la listo-
ña deJoben sumisteriosarelaciónconlo divino (dominio/sujeción} basa-
da en la inocenciay el dolor, en la «apuesta»consatanásyenla esperanza
de la liberacióny de la cotnpensacióno re-equilibraciánde partesy fun-
ciones.¿AcasoaludíaQuevedoal «rito» trágicodel propioconflicto entre
la idea metafísicadela «majestad»y la crisis históricadel arquetiposobe-
rano en las míserasfiguras queencarnabansu mítica substancia?Claro
que«Cristo nuestroSeñor,comoquien vino a cumplir no a desatarla ley.
se mostróconellatan cumplido(...)»: parecequeoyéramoseleco de la de-
cepcióndeQuevedopor la traicióna la soberanidadhumana...Aquel Cris-
to queTertuliano>0, en realidadconunacita implícita de Mateo (y. Mt 3.
13) —«tratandodel bautismode Cristodondese hallaronCristoy el Bau-
lista, a quien Tertulianollama cláusulade la ley y de los profetas1.-]» (y.

Mt 5. 17)— >~ definecomoconfirmacióny cumplimientode la Palabradel

Véase PL. II, Liberdeicjattiis, cap. XI. col. 969: «sed rurstls palos terminales figitis Den,
sieut de gralia ita de disciplina: sicut de eharismalibus. ita et de solemnibus: ut proinde offi-
ctacessaver¡nt. quemadmnodum et benelicia ejus. atqne ita negetis usque adbuc et¡m munta
¡tuponere. quia el Ide Iex et prophetae usque ad ]oannem: superesí ut totum auferatis. quan-
lum in vobis 1am ottosums>: Adversas judaecw Cap. VIII, col. 615: <¡Et merilo Evangelista Lex
et Propbetae usque ad ioannem Bap¶izaíorem (Matth. XI. 13). Baptizaso enim Christo. id est
sanetiticante aquas, omnis plenit.do spiritalium retro charisma¡um in Christo ccsserunt,
signaute vísionem ct prophetias omnes. quas adventu suo adimplevit. Unde lirntisse aliclí
adventon, ejus signare visum el prophetiam».

‘ Muchísimasveces habla Quevedo de Tertuliano: O. Ci.. 1. u- 161 enlre los herejes en el
Sueño del ¡u/lerna (<¡concurrente dc los Apóstoles catorce años ante que Origenes Apóstata
doctísí mo, atormentado de sus errores y convencido de sí os ismo»: «aquel prodigio de Afri-
ca», cts ítiiñca de Dios- y Gobi ¿-rna de Cristo, ibid.. p. MO: «admirable elegancia 1.1 elegancia
africa n~,» de II. ibid.. p. 664: «preciosas palabras» de T. en La c.oflstancia y paciencia del santo
Job, ibid.. p. 1385: «su elocuencia centelló más vivas luces», en Providen:ia de Dio.¡, ibid., p.
1389; <¡severo juicio» de T. ibid.. p. 406: «cl grande africano», en Vida de San Pablo ApártoL
¡bid,, p. 1473: «da autoridad y fundamento ami conjetura ci propio ~E».ibid.. p. 1476: ibid.. p.
1529. etcétera.
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Padre(«ParadecirDios las mismaspalabrasde Cristoen el bautismoque
dijo en la transfiguración[..j. Era el TestamentoNuevocielo clarosrn nu-
bes [.4cl Viejo, en quetodoera sombrasy nubesdestecielo sereno,se oye
la voz de Diosparadecirlo mismodesdela nube[..j», p. 1334).Y todome-
diantela representacióno figura de la «nube»grávidade un extremosim-
bolismo teológico,un «concepto»típicamentequevediano,riquísimo de
significadosno todosalusivos...En efecto,una frasequeparecearrojadaal
azary secundariaresultaen cambiomuy significativaen el contextosolar
de celestemajestadsobrelos sostenesde la justicia y de la generosidad
magnánimadel respetoy del honorde la libertad: «Cuandocomo sol de
justicia despedíalas nubesy sombrasy jubilaba aMoisény Elías en pre-
senciade los tresapóstoles(a quienescon los demásencargabael nuevo
ministerio), con mayores prerrogativashonró a los dos Cristo con sus
lados,y hablandoconellosde supasiótno despidetangranSeñorlosmi-
nistrosconmenoscabo,sino conpremio.Hastalanubeconvozfue despe-
dida con medra:Eccenubeslucida 1--] Habíaasistidosiemprea la voz de
Dios procelosay sonoracontempestadesy amenazas;y aquíapareciópre-
ñadade luz y bañadade hermosura»(p. 1334). (La luzy la bellezaparecen
brillar en la aflicción pacienteperoal mismotiemposecretamentevibran-
te de antiguo orgullo en el crepúsculode Job-Quevedo...).

Veremosmásadelantecómola visión absolutadc la realezasostenida
porlos másaltosvaloreséticosesla figura queunifica el dominiotemático
deeste textoquevediano.El ladoteológico-bíblicodela culturade Queve-
do esciertamenteprimario—especialmente,perono sólo en esteJob;pero
es suplanteamientoneo-humanistaquelo relacionaconlagranculturade
los mayoreshombresde la Europade sutiempo eigualmenteconlos San-
tos Padresy los Apologistasy con aquellaescuelajudío-alejandrinaque
tratabade conciliarlas «letrashumanas»conlas «divinas»(tambiénenel
espíritu paolinode Efes2. 11 y sigs; ICor 12. 13; Rom 10. etc.); del mismo
modoqueel humanistaJustoLipsio (el estoicismoy la culturacristiana)el
amigo y el maestromásamadode Quevedo...De donde,estadeclaración
fundamentalde Quevedo:«No es indecenciaque las letras humanassir-
van en los ritos y observacionesa las divinas¡...] y en laantiquísimagenti-
lidad j...j de tristezaaunen los diosesmentirososy de tristezay amenaza
en los hombres[-.4 hastalos gentilesreconocieron¡.4» (p. 1333).De donde
los ejemplosde Virgilio. Quinto CálabroEsmírneo.Claudiano.Juvenal...

>2 Véase por ejemplo en Flavius iosrp,,us: Contra Apionevn, t, Logos A . PP. 9-lo y 37-39.
edit. Ti,. Reinach. liad. L. BIum (Paí-is: Les Belies Letríes, 1930): véase también Isidorí ¡lis-
PALENSIS Lptscopt: Etvntologiaruni sir>’ Originum Libri XX. cd. W. M. Lindsay (Oxonii, 195<)).
t. 1. XXXIX. II: ¡<Hune primum Movses in cantico Deuteronomii longe ante Phorecydem et
l-tomerum cecinísse probattir. Vnde appareí antiquiorem fuísse apud Hebracos studium cay-
ns¡nuní quam apud Gentiles. Siquidem e, lob Moysi temporibus adaequatus hexamet,-o vcr-
su dacsylo spondeoque, decurrito.
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comotextosde apoyodocumentaly exegéticoconrespectoala «nube».La
filología sirveparareforzarla interpretacióndela figura retórica~.

3. LÍNEAS DE POÉTICA

En el mismosentidode la conciliaciónentrelas distintasculturasy de
la prioridad delo hebreosobrelo griego,se desarrollala líneade la poéti-
ca, la estilistica. la retórica y la métrica, que Quevedoanunciaen esta
introducciónaJob. Y, naturalmente,comohabíamosanunciadoen la nota
íntroductiva.aquí nos limitamos a dar las coordenadasprincipalesy de
perspectiva,todasdestinadasa verificarseen el atentoexamendel texto
completo.Es.de todasformas,muy importantequeQuevedo—antesde
cualquiercuestiónde orígeneso prioridad de invención—reintroduzcael
libro bíblico en los cánonesaristotélicos;en el sentidode recíprocasantifi-
corión y sólo en términosde un enunciadorápidamentedefinitorio:

Este libro (llamémosle así) es en cierto género un poema dramático, una graví-
sima tragedia en que hablan personas dignas della, todos reyes y príncipes: ci
lenguaje y loci¡eión digna de coturno; magnífica y decorosamente grande. Per-
suádnnse fue la idea en que estudió cl arte Aristóteles viéndola (p. 1333).

Le queda,es evidente,a Quevedounapequeñadudasobrela cualidad
suigeneris (díamémosleasí»)del «libro»; peromuy significativo y porna-
da raro es considerarJob como «poemadramático»o «gravísimatrage-
dia» («dignade coturno»).Hastael día de hoy quedaabiertoel problema
sobrela formay el géneroquese debenatribuiral textobíblico >4; tal como
el envío a la tragediagriega. aunno siendo hoy tan determinanteW ha
constituidopormuchotiempounapreocupaciónporla crítica especializa-
da >6, Lo queimportaes la relaciónqueQuevedoestablececonAristóteles,
aunqueseaseguramenteimproponibleeí «viéndola»,quepertenecea la
crítica y a la apologéticaantigua y queQuevedoacepta«acríticamente»,
segúnM. RosaLida ~ o sin escnipulometodológico(por ttuclsotiempose
consideróindiscutibleel «diletantismo»de Quevedo)y filológico; y para
nosotrossignifica simplementeelecciónde campoo necesidadde defini-
ción (aunqueno olvidamoscierto planteodefensivoo apologéticoqueve-
diano) dentro del cuadroaristotélicoy en el ámbito del ya recordadosin-
cretismoneo-humanísticoeuropeo,interesadoen conciliar —tambiénen

~ Sobre la conciliación y el sincretismo véase nola 3.
~ Sobrelos posibles géneros y relativos problemas y juicios. Véase L. ALoNSO ScuóKu. y

J. L. StcRri. PP. 79-83.
“ Véasenota 14.
~ Véasenota 14.
>~ Véase nota 2.
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zonacontrarreformista—La cultura sagraday la profana.Aun afirmando
e! primado histórico del Libro sagrado(<(esto en este libro de Job pre-
cedió». p. 1333; «esto aprendierongriegosy latinos de los hebreos».p.
1334). Pero aquíel primadoes sobretodo estilístico y retórico,superadas
las molestiasclasicistasy antibarrocasde un SanJerónimociceroniano:
volveremossobreel tema.DeciamosqueparaQuevedoel libro deJob es
perfectamentecoherentecon los planteamientosaristotélicos >: el prima-
do de la tragedia(el nombrede Sófoclestambiénes deprocedenciaaristo-
télica). las «personasdignasdella»como prototipos,etc. Observemosen
seguidaqueson apreciableslas induccionesy las implícacionesquepro-
vienen de las definicionesaristotélicas:digamos.en síntesis,la mimesis
de unaacción queconduzcade la felicidad a la infelicidad y viceversa
(145 la). el esquemade la acciónmisma (peripecia,reconocimientoy ca-
tástrofeo final feliz-l452a), el protagonistaquepasade la buenareputa-
ción y prosperidada la desventurapero no por su maldado perfidia sino
por algún graveerror, quizá,etc. (1453b).Debemosrecordar,sinembargo.
que la aplicaciónde las anotacionesaristotélicasa las «personas»sufre
ttna acentuaciónmuy explícitay como ya hemosanunciado—en el sen-
tido de calificaciónsocial y política: «todosreyesy príncipes»:es el pasaje
del «spoudaiós»del campomoral a la humanidadmajestuosay soberana.
Y esto va junto con la frase«ceremoniatoda real»,conlos «ritos de los
judíos». los «ministros»y ese modelo social-cortesanoquehabíamose-
videnciadoal principio ~<>. Como si se dijera queel Libro deJob, como la
tragediaclásica,tienesólo protagonistasde alto rango («soberanositio»,
«eternoalto dominio».«no despidetangranSeñor(..), Espafia,dosnacio-
nesen contrade las «popularesdolencias»,«contagiovulgar») dirigiéndo-
se necesariamentea la monarquíaabsoluta(«sol de justicia»)como mo-
delodivino de la cortecelesteantela cual desfalecetodarelaciónespecular
dc la corteterrena.Segúnla concepciónsoberanade Quevedo~ Otro mo-
tivo importantees que paraQuevedoel núcleodel Libro de Job es su cali-
daddc modelo paralos arquetipos(«los fenices»)inalcanzablesdel teatro
griego y no sólo eso: «guardarel decoroa Dios en no sacarleal teatro».
Creemosqueestáallí la finalidad de poéticaintegral de Quevedo:la con-
vergenciade la «proprietas»y del «decoro»del género.«personas».«len-
guajey locución»va haciaeste«dec<)roa Dios» o preponderanciadel con-
tenido y coherenciaformal sobrebaseético-religiosay político-social.Yen
ese sentido,la figura retórica («hablarDios en nube»), el símboloo la
«agudeza»se devenvalorarpor la «cosa»en la cual se apoyan,el scnti-

~> Véase La Poetica di Aristotele con ¡niroduz,, Comm. e app. crítica di Augusto Rostagni.
Giovanní Chiaístore: Tormo (1927): 1448a. 1448b. 1449b. 1450a y b, 1452b—1453a. 1454a,
14Mb, 1458a.

~>‘ Véase aquí. p.
~» V. Po/it/ca de Dios y Gobierno de Cristo.
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mientode lapietasqueen la teofaníabíblicaalcanzatodasuplenitud.Del
mismomodo que, másadelante,la figura del caballoen Job tendrámás
fortunaqueel manierismoformal de Virgilio, meramentenaturalista,y un
digno rival en el fragmentodeLucanoqueencierra,en distinto grado,los
mismosvaloreséticosy políticos(y religiosos)de Job:

Esta locución se pierde de vista a los griegos y latinos: sus ñases caben en los
labios y en la garganta: la de Job no cabe en el pecho.

La naturalezapneumáticade la lengua poéticaes común pero hacia
unamayordensidady tonalidady asimismoprofundidadde sentimientoy
de pathos(de la bocaala gargantaal corazón-pecho—desdela superficie
hastalas entrañasprecordiales).No casualmente,ya habíamosencontra-
do la distintasignificación(humana,detristezay pasión;divina, de poder
y deamenaza)dela «nube»en lasdosculturasintegradas.La figura retóri-
ca tiene,por lo tanto,supropiovalor simbólicosubstancialde unapoética
de acción(drama):de aquíla relacióncon la historia,queno respondea
Aristótelessino que lo concilia y lo unifica en sentidoaúnmásdecidida-
menteantiplatónico.Y queel dramatengaporsosténel valormásdefiniti-
vo de la conciencia.

Consultandoel magisteriocritico y didáctico de Caussin,se orienta
Quevedoen el ejemplo del caballo:en el Liber XU Deformaet charactere
sacraeeloquen¡iae(p. 935), con el subtítulo al margenEloquenziahumana
Moses& lobus usi y en el ámbito de la conciliaciónde las dos culturas,
Caussin42 señala,precisamente.el ejemplodeJoby de Moiséscomocam-
peonesde elocuencia:

At lobus We vir non minus patientis animi. guam praestantis ingenij. gua nra-
tionis assurgit grauitate, quot floribus luxurial, quot vegelis et illuminatis Rct-
horuns coloríbus accenditur? videas quippe apud eom descript~onis omn¡ ex-
politione distiuctas, & ita vinidas, uí rem magis videre guam audire I.e credas
sume tibi ex tanto numero equum bellicosum & vide guam attdaei genio a viro
sancloexpressus est (sigue el texto latino e. XXXIX, 19-25): sunse llebraica in
manus, quoruns valde perítus ess: cl expende. quid ad tlorcm elocutionis, tantis
& 1am magnificis sensibus desit. Etiam nescio quomodo. vt saepe sit, pleraqite
in proprio idiomate suní angustiora (...).

El textoes largoperomereceríasercitadoporcompleto:por la relación
entrelo hebraicoy lo latino,por las opcionesacercadel autorJoby el tra-
ductorMoisés.por la fuerzay la incisividadde la palabrapoéticarelevada

~ Véase A. RoszAoNí. p. XXVI sigs. sobre las relaciones entre la Poéti-a yel libro VIII de
la Política; Véase también Poética. 1450b.

42 VéaseLLoquenriac sacraé e¿ / ¡¡utuana>’ para/lela / LOiti XVI. ¿lactare 1? Nico/aa / (iaussiac¡

Trecen,ti e Societate / ¡esa. E/ex/cíe Sun¡píibus X Sebastiani C/¡appeleí Bibliopola>’/ Parisien,sis Vio
Jacobaeo/Sub signo O//rae IÓXJX/Carn Privilegio, fol. 671 (Sediciones hasta 1681).
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en el texto bíblico, etc. TambiénCaussincita y analizael texto hebraico;y
con ello confortalaposiciónde Quevedo;elogiandocl despliegueretórico
—el nexo entre filología y retórica,entonces—de la elevacióndel estilo
brillantede las descripcionesen el impresionismosensibledela vistay del
oido, la solidezverbaly la exuberanciaformal («vosforte phalerasverbo-
rum diceretis».p. 936). Seponetambiénlacuestióndela métricahebraica,
perosinpodertomarunaposición ~ Muyinteresante,en cambio,es la in-
tervenciónde Quevedoquecita aPetronio:«Estoes lo quePetronioacon-
sejaquese hagaen poesía:Praecípitanduses-t líberspíritus»(p. 1336).Se tra-
ta, comose sabe,del fragmento118. en el cual Fumolpoexaltael libre vi-
gor de la inspiración(la misma energíapneumáticade la quehemosha-
bladoarriba), el color retóricobarrocoen el sentidogenerosoen queviene
acoagularsela imagenbíblica del caballo.Aquí surgela tríplice cita de
Job (e. XXXIX, 19-25) deVirgilio (Aeneidos,VIII, 596,1V 135) y de Lucano
(IV, 750-761). (Por razonesde espacioremitimosa los respectivostextos).
En las dos últimas tenemoslos términosde contradicciónqueponíana
Quevedocontra los humanistassumamenterefinados,como Muret (que
preferíaa Catuloantesquelos escritoresclásicosespañoles)~ y los Escalí-
geros~> contralos cualesamenudose desatala venapolémicade Queve-
do, en laoposicióndelos dosmodelostradicionales:HomerocontraVirgi-
lio. Del textobíblico, comoya hemosdicho, Quevedoda su propiaversión
comparadae integradacontodaslastraducciones:textohebraico,Vulgata,
LXX, paráfrasiscaldaicay Pagnini:resultadeello unalecturay una inter-
pretaciónque da aún mayor relieve a la línea estrictade la Vulgata, con
ampliaciónfigurativa. lujo de detallesy sonoridadsintácticay color ver-
bal.Dejamosparaotro momentoelanálisiscomparativomásminuciosoy
completo,de la misma manerapostergamostoda consideraciónsobrela
técnicade versión.Examinamossólamentelos tresjuicios sobrelos auto-
resy en modosintético. ParaVirgilio se citan dosversosaisladoscon una
inflexión irónica sobrela funciónaltamenterepresentativade Virgilio:

Todo el mayor y más culto esfuerzo de la lengua latinase remató en decir Vir-
gilio del cabalío(..). Esto no pasa de un pulido rasguño y de curiosidad estu-
diosa (p. 1336).

~ Véase P¡-aefaúo S, flyeronymi in Librum Job, en PL, XXVtII, IX como texto base.
Véase España d¡-féndida y los tiempos de ahora, en O. CL, 1. pp. 489-490: Quevedo habla

de Mureto como de un <¡charlatán francés, roedor de autores», etc. Véase también de Marco
Antonio MtiRFttJs. Catullus et in cura (7omn¡entarius, Apud P. Manutium / Aldi Filiuni, 1554.
donde, en una carta introduetiva a Bernardino Loredan, Muret habla de sus preferencias
entre los autores latinos («l-Iispani poetae precipue et Romaní sermonis puritatern contami-
¡jarnal es. cun, inflatun, quoddam, et íumidusi~, es ger¡tissuae moribus congruens inuexjssenl
orationis genus ¡...~ Ennij alicuius, aut Furij. quam Lueani. multi similem in seribendo esse
me malirn: it,rer Marrialis aruera es Catolli seripta tantum interesse arbitror. quantura mier
dieta scurrae alicuius de trivio 1.1». etcétera).

Larguisima la polémica entre Q. y los Sealigerí: véase 1<. LtDA. pp. 75-Sl.
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Conla caídade tensiónsemánticadelos superlativos(mayor másculto)
quecalificaneldeterminado(«esfuerzo»)ya preparadoporel determinan-
te («culto»), significando el compromiso,la concentraciónde todas las
energíassimbólicasde todala lengualatina en el mínimo resultadoobte-
nido. La caídaestájustamenteenel limite drásticoinfranqueabledelos re-
sultadospoéticos,signode unafatiga absolutay muy atentade cultivación
y de compactibilidadde cultura («no pasa»).Los positivosson ya, en sí
mismos,fuertementelimitativos; lapositividadseequilibra,en efecto,den-
tro dela frase:«pulido»es conductordetersuray de pulidanitidezdel tra-
zo gráficoy es en sí realmentepositivo de la clásicay templadaelegancia
de grabadode perfiles; «estudiosa»es la cuidadaintensidad,preciosapor
cl compromíso«culto», estudiadaadherenciaal propio trabajo.También
«curiosidad»es palabramuydensay típicamentehispánica,de preocupa-
ción y primorosabúsquedade cualidady efectos,gustoy participaciónla-
boriosae interesadahacia la perfección.Se descubrehonestidady empe-
ño; peroel resultadoes «pulido»,pulcro y gracioso,devaloróptimo o bue-
no. No obstante,estaacumulaciónde esfuerzos,estedesplieguede ener-
gías se resuelvefinalmente en el «resguño»,«dibujo en apuntamientoo
tanteo»,«grafemao arañazo»gráfico, en definitiva, exiguojuego de plu-
ma. Muy distinto de esta eleganciaelementales el impulso creativo dc
Lucano~ «mi Lucano»,unode los «auctores»,conSéneca,deQuevedo.

«Ingenio».«agudeza»,«sentencias»expresanunaseriesinonímicaca-
si de demarcacionessemánticasbasadasen la monsquerealizay cuajael
«concepto»o cualidad purísimadel pensamientoque se piensaa sí mIs-
mo, admirableejemplarde cristalina y conmovidaespecularidadmental.
Que las «sentencias»seanéticasy políticasdependede laevaluaciónque-
vedianade un conceptoquederiva sussoportesde y haciala proposición
de formulacionesprofundasy en grado de interesarlos núcleosde apoyo
del hombrecivil y moral: en estose uneny se lunden—en Lucano,vértice
extremo—la poesía,la historia y la elocuenciade modoglobal ~‘. PeroJob
unifica y resumetodoen unamedidatodavíamayor: «He referidolos ver-
sosde Virgilio y de Lucanoparaqueen la comparaciónse reconozcanlas
ventajasen la elocuencia,copia,hermosuray propiedad.quelos hacenlas
palabrasdeJob,no sóloen este lugar. sino enotros ínnunierables».Preva-
leceel énfasisretóricoy elocuentedel texto bíblico: mases porla tnayoro
absolutagravedaddela «sentencia»en susvalenciaséticas.políticasy reli-
giosasqueconformanla poéticaintegral de Quevedo.

46 Sobre Q. y Lucano estamos preparando uo estudio,
>‘~ Sobre esta relación entre elocuencia, bisioria, ciencia y sabiduria. véase Cionzalo PÉ-

REY. DE lEDESMA: Ce,vwra dc la Elocuencia (Zaragoza,l (48), cd. (le Giuseppina Ledda y Vit-
to ria Stagno t Madrid: El Crotalón. 1985).


