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El objetivo del presente trabajo es profundizar en este tipo de tratado retó
rico y, además, poner de manifiesto concordancias entre los ejercicios de los 
Progymnasmata atribuidos a Hermógenes y las teorías contenidas en el TTépL 
níJv aTáaEúw. 

In this paper the authoress tries to make evident that the Progymnasmata 
attributed to Herrnogenes shows theories more closely related with the TTépL 
TcíJv aTáaéwv than the theories from the other extant Progymnasmata. 

Como se sabe los Progymnasmata son un subgénero dentro de los manuales 
de retórica. Son los tratados más básicos, más escolares, en los que se fundamenta 
el aprendizaje.Tratándose como es el caso de ejercicios preliminares cabe plan
tearse una pregunta que sorprende no haber encontrado formulada con el suficien
te rigor: ¿preliminares para qué? Se puede responder que, sencillamente para la 
práctica oratoria común y corriente, para acceder por ese medio a una posición 
social y laboral! que requería el dominio de habilidades de este tipo. Pero también 

* Es de bien nacidos agradecer a la DGCYT la ayuda prestada al proyecto de investigación 
PS95-0096. 

1 Kennedy señala con acierto que un dominio suficiente del lenguaje antiguo era la llave indis
pensable para abrirse paso a los lugares de privilegio en la administración del estado o la iglesia. Lo 
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esa pregunta pide una respuesta más técnica que precise de qué tipo de teoría retó
rica dependen los ejercicios. Y, como veremos, se puede responder diciendo que 
son preliminares para una práctica oratoria basada en la teoría retórica de los esta
dos de la causa. Pero conviene hacer una precisión: los autores más interesantes de 
tratados de este tipo, Teón y Hermógenes, o Pseudo-Hennógenes según se le acep
te o no como autor de la obra, no presentan la misma vinculación con la mentada 
teoría. Por otra parte, en ambas obras hay además referencias a otras teorías basa
das más bien en la partes del discurso. Eso es precisamente lo que vamos a desa
rrollar a continuación ejemplificando, básicamente, con los Progymnasmata atri
buidos a Hermógenes. 

Quizás la más sobresaliente de las propiedades de los tratados de este tipo sea 
la heterogeneidad de sus elementos constitutivos, de los ejercicios propuestos. 
Algunas veces se trata de ejercicios sobre alguna composición literaria existente 
como tal, como es el caso de la fábula, la narración, o incluso la cría2. Pero otros, 
en cambio, no tienen entidad independiente. La cuestión es ejercitar técnicas retó
ricas o más bien oratorias muy básicas. Ello es evidente en el caso de los relacio
nados con la refutación y la confirmación, o con la ley. Y también puede resultar 
claro en el caso de los ejercicios del lugar común, del encomio y el vituperio. La 
existencia de dos tipos tan diferenciados de ejercicios, con unos orígenes y fun
ciones tan distintos, nos lleva a la idea de que serán precisamente éstos, los más 
técnicos, los que tengan mayores fundamentaciones teóricas, mientras en los otros 
los fundamentos serán estilísticos y los paralelos y fuentes se encontrarán en trata
dos de otro tipo. Por ello nos hemos centrado básicamente en tres de los que lla
mamos ejercicios técnicos: tesis, ley y encomio. 

Como un paso previo consideramos ahora algunos aspectos del Jlcpi niiv 
aTáaEwv de Hennógenes que nos van a ser necesarios. Como señala Schouler3, 
Hermógenes procede en esta obra con un método que se articula en dos fases: la 

que nace en, por y para la democracia se vuelve el instrumento único para conservar el statu quo, 
p. !69 SS. 

2 La fábula, la cría, la gnome tienen una base de relación importante. Todas son subgéneros de 
la literatura llamada de entretenimiento que pretende simplemente divertir con un cierto poso de edifi
cación moral. La primera, la fábula deja la fantasía más libre y se relaciona con el mundo imaginativo 
descrito desde la Odisea. En todas las épocas desde Evémero hasta Swift o Defoe puede estar teñida de 
contenido ético-político. El primer ejemplo de este tipo en el episodio de Mérope de Teopompo. Con
sidera Schmidt-Stühlin, p. 299, que desde época de Isócrates, probablemente, y seguro desde el s.I a.C, 
se practicaron en las escuelas el mito, la narración, la descripción de caracteres y la cría. Entiende que 
los bllÍ'Ylll-taTa por sus temas se diferenciaban en relatos de acciones (Sachererzahlung), temas de tra
gedia (fabula), o de historia, de comedia (nMa¡ . .w). La diferencia importante se establece entre los rela
tos de acciones, TTfpt npá~ftS, y los que relataban algo acerca de personajes, m:p't npóa(¡JTTa. La des
cripción que de estos relatos de personas hacen los más antiguos técnicos latinos coincide de manera 
sorprendente con la disposición de la novela amorosa griega tardía. Se puede pensar que los Progym
nasmata suponen estas novelas como literatura o, por el contrario, que la novela más reciente ha creci
do de estos ejercicios, como las 1-lfAÉTTJ son ampliaciones de ejercicios retóricos de escuela. Se inclina 
abiertamente por esta segunda alternativa. 

3 P. 232. 
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búsqueda de la aTáaLs4 (estado o constitución) y las subdivisiones5 de cada esta
do. En la segunda fase el autor construye un sistema de argumentación, que inclu
ye todas las posibilidades de tratamiento de la cuestión, algo así como un conjun
to de lugares, tópicos, lógicos que enumera cuidadosamente. Hasta tal punto es así 
que el mismo autor dice que este tratado es: 

€cJTL 8E axE8ov ó auTos Tc{J rrEp't. EUpEO'HDS", rrA.rw oaov ou rrávTa 
EXEL Ta 1TEpL EÚpÉO'EWS" (l, p. !33, 14-15)6 (es casi lo mismo que el de inven
tione excepto en que no contiene todo lo relativo a la inventio.) 

Hay cuatro estados o constituciones básicos. La primera es la conjetural (aTo
xaaf.iÓS) que se define como la prueba de la existencia de un acto no claro a par
tir de un signo claro (2, p. 138, 10-13 ). El segundo estado es de definición (ópudl) 
y se define como investigación re~pecto a la denominación de un acto que se ha 
realizado pero que no tiene todos los elementos para una denominación inmedia
ta (2, p. 138, 22-23). El tercero es el estado de cualidad (rrmÓTT]S) que es una 
investigación que se basa en la cualidad del acto: si es justo, legal, conveniente o 
sus contrarios (2, p. 139, 1-3). Puede darse estado de cualidad que tenga como 
materia un acto o una ley. En el primer caso el estado es de cualidad racional 
(A.oyLK~) el segundo de cualidad legal (vo¡lLKTj). Por otra parte, la investigación 
racional puede subdividirse según que el acto sea pasado o futuro, si es pasado se 
llamará judicial (8LKaLOAO')'La) y si es futuro se llamará práctica (rrpa')'¡lUTLIC~). El 
cuarto estado es el de objección (f.!ETáAT)~/.ns). Se produce cuando lo que se plan
tea es si hay que llevar el caso a juicio (2, p. 139, 7-11). 

Con diferencia la más complicada de las grandes constituciones es la de cua
lidad, especialmente la de cualidad judicial. Pueden darse los siguientes estados: el 
acusado niega que el acto estuviera prohibido (avTL\T)~LS) o el acusado acepta que 
el acto está prohibido, génericamente denominado avTL8EaLs. En este segundo 
caso, el acusado puede aceptar la responsabilidad como suya (avTLcrTacJLS) pero 
presenta algún hecho positivo que pueda compensar el daño. O bien puede remitir 
la responsabilidad en parte o toda a alguien ajeno (f.lETáaTams) o algo ajeno, o a 
la propia víctima (avTÉ')'KAT)f.lU). También puede darse que se transfiera a una per
sona que no puede ser culpable (auyvÓf.LT)) (2, p. 139, 17-140,8). 

4 Heath ( 1994) p. 116, formula con mucha claridad las diferentes fmmas en que se ha enten¡.Ji
do el término: como la propuesta inicial de la defensa, como el conflicto entre las propuestas iniciales 
de defensa y acusación o como la cuestión que surge del conflicto entre las dos propuestas iniciales. Las 
tres resultarían válidas sólo para la primera de las constituciones: la conjetural. Las otras necesitan 
modelos más complejos. La definición de Hermógenes, señala con razón, considera que la oTáats se 
define identificando el KptVOf .. lÉVov. 

5 Lo realmente novedoso de Hermógenes. Nadeau, p. 67, y ahora Lindberg, p. 1991, lo consi
deran herencia de la lógica estoica. 

6 Cito las obras de Hermógenes por capítulo y página y línea de la edición de Spengel si no se 
dice otra cosa. 
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La constitución legal puede ser simple o múltiple. Simple si se centra en una 
ley, múltiple si presenta un conflicto entre dos leyes (avnvof1.Í.a). La simple pue
de dividirse en aquélla que se hace por la disparidad entre el tenor literal de la ley 
y el espíritu de la misma (pr¡Tov Kat 8Lávow); en aquélla en que, por analogía, se 
aplica una ley a un caso para el que literalmente no está previsto (auA.A.oywfl.ÓV) y 
en la que se critica una ley porque sea ambigua (a!J.cpL~oA.í.a) (2, pp. 140-141). 

Ya podemos ahora analizar el ejercicio sobre la tesis de los Progymnasmata 
atribuidos a He1mógenes (11). No voy a entrar en una confrontación minuciosa de 
los ejercicios que presentan los diferentes autores. Pero sí voy a mencionar discre
pancias que puedan poner de manifiesto que un autor está más o menos en sinto
nía con la teoría de los estados, tal como aparece en el llépL Twv aTáaEóJV de 
Hermógenes o lo que podemos recuperar de Hermágoras. La definición del ejer
cicio es: 

Tf}s 8ÉO"Et!.lS' opov clTIOOEOWKaOl TO T~V 8Émv 7 Elvm ETILO"KEt/JLV 
nvos rrpáy¡J.aTOS' 8EúJpou¡J.Évou a¡J.oLpoucrav rrá<JllS' loLKflS' rrEpwTácrEws. 
EOLKE yap 1¡ eúns KaBoA.LKflS' O"V[.L¡30VAfjS' TÓ7TOV hrÉXELV OÍJ rrpós Tl 

rrpócrwrrov ÚTIOKEL¡J.EVOV, CIA.A ' Ó.TIAWS' KOLVWS' TIPOS' ónouv KaTÓ. ava-
8Et;lpTjO"lV ¡J.Óvwv Tt'Dv rrpocróvTwv n~ rrpáy¡J.aTL ~v oLÉ~ooov A.a¡J.~ávov

aa · éhav yap EI;ETáaw¡J.EV, El ya¡J.r¡TÉov, ou TQ 8e1vL rrpoa8ÉvTES' M
yo¡J.EV, otov TIEplKAEL 11 'AAK:L~LáolJ, 11 ETIL To1cr6E TOLS crv¡J.~E~TJKÓcrLV 11 
TaÚTT¡V EXOVTL Ti¡v T¡A.Ldav ~ TOLaÚTlJ KEXPiliJ.ÉVl¡) TÚXlJ, aAA. ' Ó.TTAWS' 
TaíJTa rrávTa acpEA.óVTES' TO rrpáy¡J.a Ecp' ÉaUTOU 8EwpT¡cro¡J.EV, TWV rrpo
<JÓVTWV auTQ Ti¡v E~ÉTaOlV TTOLOÚ¡J.EVOL, OlOV EL TTOlllTÉOV TÓoE (~TLVLOVV 
OLÓ. TO TOláoE E1vm TQ arro~aí.vovTa TOLS' ¡J.ETLOUO"LV' WS', EÓ.V wpw
jl.ÉVOV rrpóawrrov A.á~wJ.lEV KctL m:pí.crTacrí.v nva KctL oíhw T~v oLÉI;o8ov 
TLÚV Mywv TIOLW¡J.E8a, ou 8Éms ECJ'TaL aAA.' ÚTTÓ8EO"LS' (11' 1-5) (han trans
mitido como definición de tesis que tesis es indagación de cualquier asunto que 
se considere, sin que haya ningún tipo de circunstancia particular. Parece pues 
que la tesis ocupa el lugar de una deliberación universal, presenta un desarro
llo de acuerdo con un análisis sólo de los elementos presentes en la cuestión, 
no respecto a un personaje sustantivo, sino, sencillamente, de manera común 
para cualquiera. Pues cuando analizamos si hay que casarse, no hablamos aña
diéndole la persona, Pericles o Alcibíades, ni hablamos sobre las consecuen
cias, ni de aquél que está en esa edad o que goza de tal fortuna, sino, sencilla
mente eliminamos todo ello y consideraremos la cosa en sí misma, haciendo un 
análisis de los elementos presentes, por ejemplo, si cualquiera debe hacerlo por 

7 La versión armenia de la obra de Teón ha aportado no sólo ejercicios completos perdidos en la 
versión griega, sino también aclaraciones en lugares del texto muy importantes. Por ejemplo en el ejer
cicio de la tesis hay una observación que, en la versión griega, es así: OLa KaL' EpiJ,áyopas IJ.EV airn1v 
KpLVÓIJ.EVOV rrpocrTlYÓPEVKE y por la versión armenia se restituye TÓrrov antes de TTpo<JT]yÓpEUKE con 
lo que el entendimiento del texto no es: "por ello Hetmágoras la llamó cosa a juzgar", sino "tópico juz
gado". Se restringe el sentido y se asocia únicamente con el carácter universal de la tesis. La traducción 
que da Patillon "lieu dont il est jugé" no me parece que resuelva la cuestión porque no veo cómo pue
de entenderse literalmente el "lugar". 
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ser tales los avatares de quienes están en ese estado. Porque si tomamos un per
sonaje definido y una circunstancia y según eso desarrollamos los argumentos 
no será tesis sino hipótesis.) 

La diferencia entre 8Éans e úrro8ÉCJELS se presenta muchas veces sobre la 
base de lo general frente a lo particular, del todo frente a la parteS. E incluso es más 
frecuente, como sucede aquí, por la presencia de personajes, también delimitados, 
y circunstancias9. Tengamos en cuenta que también es tesis si se trata de un perso
naje no delimitado, sino genérico. Cuando se habla de circunstancias, Teón se 
refiere expresamente a lugar, tiempo, manera y causa (TÓTios, xpóvos, TpÓTios, 
al TLa lO). Cicerón (De or. 1 138), que es la fuente más antigua, establecía que la 
diferencia 11 entre tesis e hipótesis radica en que la tesis se hace sine designatione 
personarum et temporum y, en cambio, la hipótesis gira en tomo a de re certis in 
personis ac temporibus tocata. 

La clasificación de las tesis también presenta rasgos importantes porque ayu
dan a entender con más claridad términos que han resultado centrales en la evolu
ción histórica de la técnica. Dice así: 

TWV 8E 8ÉaEwv a'L ¡J.EV rroA.L TLKaL, a'L 8E oü· Ka\. rroA.LTLKa\. ¡J.EV at 
úrrorrErrTwKu'Lm Ta'is Kmva'ls E-vvotms, oi.ov él pr¡TopEUTÉov Km oaa 

TOLaíJTa. ou TrOAL TLKal 8É' oam oLK'La( TLVOS ETrLO"TTÍI.lTJS' KQL rrpooT¡
KOUO"aL TOLS' Trépl al.mxs avaaTpécpO¡J.ÉVOLS', oi.ov él acpmpon8~s ó oir 

pavós, él rroA.A.o\. KÓO"iJ.OL, EL ó ~ALOS' rríJp. a'(8E iJ.Ev ovv cpLA.oaócpms áp
iJ.Ó(oumv, EV 8E Ta1s aAA.ms TOUS' p~Topas YUiJ.VGO"TÉOV. úJVÓ¡J.aaav 8E 
TLVES' TaÚTas iJ.Ev rrpaKTLKas, EKELvas 8E 8Ewpr¡TLKás· TaúTas iJ.EV yap 
E-v8ÉXETaL Ka\. rrpax8flvm, EKEÍ.vwv 8E TO TÉA.os ~ 8Ewpta (11, 17-22) 

(de las tesis unas son políticas y otras no. Y son políticas las que caen en los 
que pueden llamarse pensamientos comunes, por ejemplo si hay que ejercitar
se en retórica y así. No son políticas cuantas resultan familiares a una ciencia y 
convienen a los que se ocupan en ellas, por ejemplo si el cielo es esférico, si 
hay muchos universos, si el sol es fuego. En verdad, éstas convienen a los filó
sofos, pero en las otras deben ejercitarse los retores. Algunos llaman a éstas 

8 La definición de Alejandro hijo de Numenio parece combinar los dos rasgos (RhG III 1, 3) 
Sopater ó 'AAÉ~av6pos cjJT]aL búa OVTWV TWV avwTáTw rrpo~AT]f.láTUW, 8ÉaElÚS TE" Kal úrro8é 
GE"WS, KaL Tils IJ.EV 8ÉGE"LuS (TJTJÍGELIJS" OUGT]S Ka8oALKf¡s aVE"U rrpoawrrou tÜpLaf.LÉVOU, úrro8É
GE"WS 8E- (TJTIÍGE"WS" ETIL IJ.Épous EV wpWIJ.ÉVOLS rrpocrwrrms. 

9 Así Cicerón define una y otra como sine o cum certarum personarum interpositione (De 
invcntione 1, 8). 

JO Teón 61, 7. Si no se dice otra cosa, cito por la muy reciente edición de Patillon y Bolognesi 
en Belles Lettres. 

ll Matthes, pp. 128-130, se inclina por pensar que los textos de Cicerón y los de Hetmágoras 
basaban la diferencia más que en las circunstancia en l6tws (TJTE"LV frente a KOLVtíJs (TJTE"LV. Aduce 
concretamente un texto en que se dice: quaestio a propriis personis et temporihus ad universi generis 
orationem traducta appellatur 8€ms- (Or. 46). Es más que probable que de ahí surja la idea de que la 
8ÉaLS es eJ KpLVÓIJ.E"VOV. 
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prácticas y a aquéllas teóricas. Pues admiten ser llevadas a la práctica, pero la 
finalidad de las otras es teórica.) 

La definción que presenta el ejercicio parece poder remontarse hasta Hermá
goras12. Sexto Empírico transmite la información de que la materia retórica para 
Hermágoras era el TfOAL TLKov (TÍTlllla 13. Cosa que ya supone una limitación de la 
materia retórica, frente a teorías que sostienen que el retor tiene que ser capaz de 
hablar de todol4. Los TIOALTLKcl (llTTÍIJ.UTa se subdividen en LÜpLCJ¡lÉvci y aópw
Ta o sea quaestiones ji'nitae y quaestiones il{finitae' etan5' e úrro8iaEL5'. Pero, 
¿qué se entiende por rroA.L TLKa? Es probable que, cuando se asocia la expresión con 
el concepto estoico de KOLVÓ. Evvow, pueda definirse, con los términos de Julio 
Víctor, Sulpicio Víctor o Fortunaciano 15, como quarum perspectio in communem 
animi conceptionem potest cadere. Pero hay otra peculiaridad interesante en la 
definición del ejercicio: hay ecos de la formulación originaria en la referencia al 
·carácter no científico de las materias de discusión. Y la formulación originaria no 
es otra que la definción de retórica con la que Aristóteles inicia su tratado: 

Ó.fJ.cpÓTEpm yap (se. PTJTOpLK~ Ka!. owf...EKTLKTÍ) TIEpl. TmoúTwv nvwv 
ELCJL a KOLVCt TpÓTIOV TLVCt áTiáVTlúlJ EOTl yvtúpl(ELV Ka\. OUOEfJ.Las 
ETILOTTÍfl.TJS' cicpwpL<rfl.ÉVT]S (Rhetorica 1354 a 1) (pues ambas [retórica y dia
léctica] tratan de asuntos que en cierta medida son comunes a todos los hom
bres en lo que hace a conocerlos y a los que no se circunscribe ciencia alguna.) 

La exposición de Teón de esta cuestión parece revelar también debates y con
sideraciones más antiguas: 

(de las tesis unas son teóricas, cuantas se emprenden sólo por afán de espe
cular y saber, como por ejemplo: si la divinidad tiene providencia del mundo. 
Las que son prácticas remiten a algún tipo de actividad, como por ejemplo: si 
hay que casarse. Es claro que las prácticas son también más políticas y de 
acuerdo con el canícter retórico (1TOAL TLKWTEpal. El m Ka\. KaTa TOV PTJTO
PLKOV xapwcTf)pa), las teóricas convienen más a los filósofos. Es posible tam
bién que los retóricos las traten a partir de los lugares de las tesis prácticas (ak 
ou8E-v ~TTOV EYXELPELV Ka\. TOls PTJTOpLKOLS 8uvaTÓV E<JTLV Ó.TIO n;Jv 
TipOS TCtS' 1TpUKTLICCtS' 8É<JELS' TÓTIWV Ópfl.Wfl.ÉVOLS) (121, 7-15) 

12 Matthes, pp. 124ss. 
lJ (fr.4)' Ewayópas TEAdou PllTopos €pyov Elvm EAEYE TO TE8E:v rro/..L nKov (lÍTTJIJ.a 

8wTleEcr8m KaTa TO €v8EXÓIJ.Evov 1TELcrTLKWS se señala que la definición es un calco de la de la 
Retórica de Aristóteles 1355 b 25 EGTW 8~ PllTopLK~ 8úva¡J.LS rrEpl. EKacrTov Tou 8ELupucr6aL TÓ 
EVbEXÓiJ.EVOV meavóv. 

14 Matthes, p. 123, n.1. 
15 Julio Víctor 373,2 (Halm), Sulpicio Víctor 313, 17 (Halm): nam et civilis quaestio hene appe

l!atw~ ut civile ius, quod inter cives atque in civitate versatur et in onmium passim opinionem cadit, 
Fortunaciano 81, 9 (Halm). 
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Vemos cómo se asocia práctica y política, aunque éste no era un término que 
hubiera aparecido en la división primera. Lo más novedoso probablemente es la 
ampliación del dominio de la tesis retóricai6. 

También es usual distinguir cuidadosamente tesis de otros ejercicios o mate
rias de ejercicios con los que pueda tener rasgos comunes. Es habitual diferenciar
los del lugar común: 

cw<PÉpEL CE Tórrou ~ 8Écns, OTL ó f-LEV Tórros EcJTl.v Óf.LoA.oyou¡.lÉ

vou rrpáy[laTOS' aÜ~llULS', lÍ CE 8É<JLS' Ufl<PLa~llTOtJ[lÉvou rrpáy[laTOS' (T]Tll
ms-.17 Twv CE 8ÉaEwv a'L f.LEV árrA.at, a'L 8E KaTa To rrpós n Aa[l~á

vovTm, a'L 8E 8mAal. vof.L[(ovTaL. E-av yap AÉYWflEV El yaflllTÉov, árrAf)· 
E-av 8E El ~aaLAEl ya[lllTÉOV, TTpós TL. E-av 8E AÉ)'Lú[lEV EL a8AllTÉOV 
[lQAAOV 11 )'EWpyr]TÉOV, 8mAf), 8é. yap TOU f.LEV arroTpÉTTELV, E1TL 8E TO 
rrpoTpÉTTELV (11, 28-36) (se diferencia la tesis del lugar común en que el lugar 
común es amplificación de un asunto en el que se está de acuerdo y la tesis es 
investigación de un asunto en que se duda. De las tesis unas son simples y otras 
se hacen respecto a algo y otras se consideran dobles. Si decimos "si hay que 
casarse" es simple, si decimos si "debe casarse el rey" es respecto a algo, si 
decimos "si es preferible ser atleta que labrador" es doble, pues hay que disua
dir de una alternativa y exhortar a la otra.) 

Tanto en Teón como en Hermógenes se diferencia la tesis del lugar común. Si 
se produce ese empeño es porque se tiene conciencia de los elementos comunes a 
ambos. Resulta claro que ambos ejercicios se basan en el Kmvws (T]TE1v 18. Pre
cisamente esto provoca que sea necesario diferenciarlos cuidadosamente. Pero 
ambos tratadistas 19 difieren: para Teón la diferencia con el lugar comun consiste en 
la naturaleza del hecho amplificado: cuestión dudosa o hecho probado, pero ambos 
son una amplificación: aÜ~T)aLS' (120, 14-15), rasgo que de ninguna manera apa
rece en Hermógenes. Y, además, Teón señala entre las diferencias que el lugar 
común se pronuncia E-v 8LKUOTTJPL4> mientras que la tesis E-v Tí] EKKAT}CJLQ. KaL 
aKpoáCJEL. El público lo forman en el primer caso 8LKaCJTal. y en el segundo noA.L
TaL. Son observaciones no compartidas por Hermógenes y que además no resultan 
muy atinadas si tenemos en cuenta que la tesis aparece como una de las divisiones 
de los siguientes estados o constituciones: 

16 Patillon n.418 y LXXXIV-LXXXV. 
17 Ya en la definición de Teón, 120, 13-15, aparece que: tesis es un tema que presenta una con

troversia verhal sin personas ni circunstancias. 
18 Esto apoyaría también la opinión de Matthes sobre la diferencia entre tesis e hipótesis. Se tra

ta de una diferencia más abstracta y más radical que la que se basa en las circunstancias porque, de 
hecho, alguna circunstancia puede caber en la tesis. 

19 Otra diferencia se basa en la finalidad de ambos: persuadir en la tesis, conseguir el castigo en 
el lugar común (120,19-20). También la diferencia de la prosopopeya, cosa que no aparece en los 
Progymnasmata de Hermógenes. 
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-En la división de Ó.VTLATF/.ns: 

Ka\. ytvETm r, 8ÉCJLS' aKóAou8os· r, yap 8ÉaLs ECJTL vvv on €Kaa
Tov 8{l., ws 8úvaTaL, XPTÍCJLflOV ytvEcr8m 1iJ rró>-.n. Kal. ó KaTríyopos 
8€ auliJ XPTÍO"ETaL EO"TLV OTE avacrTpÉt/Jas, OLOV EL flll 8Eí: Taí:s TÉX
VaLS árr>-.ws KaTaxpfla8m E-rrt A.Ú!-llJ Twv Kowwv (5, p. 158, 17-21) (y la 
tesis es consecuente. Pues la tesis es en ese caso: "cada uno debe, en la medida 
de lo posible, ser útil a su ciudad" y el acusador también hará uso de ella en 
ocasiones dándole la vuelta: "uno no debe hacer mal uso de las habilidades para 
perjuicio del bien común"). 

-En la de la aVTLO"Taols: 

ó ~tmos opos Ó¡.LOLWS' aw/>oTÉpwv EO"Tl. yvwpL¡.LWTépov 8€ ECJTaL TO 
KEcpá>-.aLov ETrL Tou8E Toú (r¡níflaTos· E-v ALfl-0 Kat TrOALOpidQ. crul-l0ov
AEÚtuv 6 aTpaTr¡yos E~LÉvm Ka\. fl.ÓXECJ8m ouK E'rrELcrE, 8LÉKotj;E >-.aec.Dv 
flÉpos TL TOÜ TEtxous, Kal. VEVLI<TÍKaCJL flEV E~EA8ÓVTES', 8r¡f1ocrtwv 8€ 
ÜOTEpov cpéÚYEL. ó ouv ~l.mos opos, EL 1-lTJOE VLKTJ TOlJTO, a"-A' a>-.wms 
TrÓAEWS' KQL KQTUO"Ka<Pfr Kal 1TÚALV f.mo TOÚ cpEÚYOVTOS tÚc; ÉTÉpws, el 
j.lTJ8E 8wKótj;m TE"í:xos TOÚTÓ E-crnv, a>-.>-.a crTflcrm 1TETrTWKós. r, 8Éms 
ouv ETTETaL clKOAOÚ8ws OTL 8Et TOV CJTpaTT¡yóv' KaS , OV av E-yxwpfl 
TpÓ1Tov, EV 1TOLELV TT¡v TrÓALV K al aKÓVTWV E-vtoTE Twv TrOAL TWV 8L ' 
rlyvowv TOÚ ~EATLCJTOU KaL ~AÓTrTELV flLKpa Ó.VTL 1-LEYÚAWV (6, p. 162, 17-
29) (la definición forzada igualmente es de ambas partes. Será más fácil reco
nocerla en este caso: en asedio y hambruna un general pensaba que se debía 
salir y combatir pero no logró convencer; rompió sin que nadie se diera cuenta 
un trozo de las murallas y obtuvieron la victoria cuando salieron, luego fue acu
sado de perjudicar el bien común. La definción forzada es así: no es victoria 
esto sino toma de la ciudad y destrucción y, por su parte, el acusado dirá que 
eso no es romper la muralla sino reponerla una vez caída. La tesis congruente 
es: "es necesario que el general, de la manera que se le ofrezca, beneficie a la 
ciudad, aunque algunos ciudadanos se opongan por ignorancia de lo mejor y 
provoque un daño menor que los beneficios".) 

Hemos recogido el texto más amplio de estos estados, pero también aparece en 
la avTLAllz/JLS (3) como una división común en todas las cwn8ETLKaL (6, p. 161, 
20), como subdivisión de la !-LETáAllz/JLS20 (8, p. 167, 10), de la U!-LCPL~OALa (12, 
p. 173, 12) de la de tenor literal y espíritu de la ley (9, p. 168, 5) y de laavTLVo~(a 
(10, p. 169, 16)21, pero sin ejemplificar. No aparece, en cambio, en la conjetural 
ni en la de definición. En general, puede decirse que bajo el término "divisiones" 
presenta Hermógenes en el TTép[ nJv aTáaéwv más bien las articulaciones de los 
argumentos, hasta tal punto que las divisiones muestran cómo los estados son 

20 Tj 8Éals, EL 8E'L TafJTa E1TlTpÉ1TELV fl ou 8E'L Tous apLaTous Em TOLS auKo<f>ávTms 
1TOLELV (y la tesis, si hay que permitir estas cosas, o no hay que poner a los hombres honrados en manos 
de sicofantas) 

21 Tj 8Éms 8E Kat TÓ. Éfí']s. El E¡l1TL1TTOL, E~ETaa6l)aETm ws €v Ta'Ls á.vn6ETLKa1s. 
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recursivos. Pueden utilizarse como partes de un estado que en sí mismo partía de 
un punto diferente. 

En los Progymnasmata se consideran también las divisiones del ejercicio de la 
tesis. Merece la pena examinar las divisiones del ejercicio en Hermógenes y Teón 
y compararlas con las divisiones que encontramos en las constituciones o estados. 
Veamos primero las de Hermógenes: 

oLmpouvTm oE a'L 8ÉcrELs Toí:s TEALKOLS' Kai\ouf..I.ÉVOLS' KEcpai\a[ms, 
T<{j oLKaL(¡), T<{j CJ'Uf..lcpÉpovn, n~ 8uvaT~J, T(7.J npÉnovn · olov on 8í.Kmov 
yaf..I.ELV Kal. Tov aim]v Epavov dacpÉpELv n~ ~í.(¡)· on CJ'Uf..lcpÉpov, noi\M 
yap E~ auTOU Tcl napaf.1.Ú8La. OTL 8vvaTÓV, EK yap TWV Óf.l.OL(t)V yawí:v 
ouvaTóv· OTL 1TpÉ1TOV, Tí{J ll~ 8TjpltübWS' OOKELV OLaKELCJ'8aL. OÜTW KaTacr
KEUÚCJ'ELS'. avaTpÉ"t/JELS' OE EK TWV EVUVTLWV. i\ÚCJ'ELS' OE KaL TclS' EÚpLcr
KOf..lÉVas avn8ÉCJ'ELS'. E1TL OE TEAEuTf¡s a'L TTpoTponal. KO.l Tcl KOLVa E8TJ 
návTwv av8pt(mttJV ( 11, 37-46) (y las tesis se dividen en lo que se llaman reca
pitulaciones finales, lo justo, conveniente, posible, adecuado, como que es jus
to casarse y dar a la vida la misma contribución, que es conveniente porque 
muchos consuelos hay para quienes lo hacen, que es posible, pues en las mis
mas circunstancias es posible casarse, que es adecuado para no parecer que uno 
se comporta como un animal salvaje. Así confirmarás. Y refutarás con los argu
mentos contrarios, anularás las réplicas que se hayan encontrado y, por último, 
vendrán las exhortaciones y la alusión a las costumbres comunes de todos los 
hombres.) 

Frente a esta presentación, Teón (120, 33-121.6) añade que las tesis tienen proe
mios que pueden hacerse con una sentencia que confim1e la tesis o con un refrán 
o cría o apotegma, oráculo, con una anécdota o sea con elogio o vituperio de la 
cuestión. Pero no habrá narración en la tesis pues es una quaestio infinita. Tras el 
proemio vendrán los puntos capitales (KEcpá"Ama)22. Teón entiende que se confir
ma la tesis por medio de lo necesario, lo bello, lo oportuno, y lo agradable y se 
refuta por los contrarios. Los tópicos con los que puede elaborarse cada uno de 
estos puntos son: que es posible, que es conforme a naturaleza y a las costumbres 
y leyes humanas, que es fácilmente realizable, si no lo fuera, que es posible hacer
lo, que no somos los únicos en hacerlo, que ha habido antes otros muchos que lo 
hicieron etc23. 

22 A.TJt/JówOa oE: Ta rrpooql.Í.a. Ttüv OÉ:crEwv ~ToL (mo yvuí~tTJS KaTaCJKEUa<,oucrTJs Ti]v OÉ · 
CJLV, ~ cmo rrapot¡J.Las T¡ XPELUS T¡ (mo<POÉ:yl.laTOS ~ XPTJCJ1.10U ~ 'wTop[as, ~ arra EYKlül.llOU 
~ tf;óyou Toú rrpáyl.laTos, úrrE:p oú To (~TT]I.la. 8L~YT]CJLV oE: ouK E~OI.lEV Év TaLS 0Éawur 
Ú1TÓKEL TUL yap TO rrpay1.1a cllTEpLCJTaTOV. aAA_a 1.1ETcl TÓ 1TpOOLI.lLOV Tá~OI.lEV Tcl KE<Páf-.aw. 

23 Los tópicos que aparecen son: 8uvaTóv, KaTa <Púmv Ka!. KUTa Ta Kotva ~Or¡, pqowv, 
que se basan en el tipo de actividad, Jos siguientes están referidos a la persona que los lleva a cabo: si 
lo hizo solo, fue el primero. La tercera serie proporciona la calificación moral del asunto: El ápl.lÓTTEL, 
El OLKULOV, OCJLOV, avayKaLOIJ, i.!v8o~ov, AUCJLTEAÉS, ElTLT~bELOV, 1TpOKUTaKplTLKÓV ECJTL 1\pELr 
Tóvu.w rrpayl.láTwv, ~oú, 1.1iJ rrpaxOÉv 1.1návmav <PÉ'pn. 
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Tal como vemos la división se limita a enumerar una amplia serie de tópicos. 
Éstos son de dos tipos diferenciados. Reconocemos la serie más habitual que pare
ce adaptarse bien al discurso deliberativo y que se denomina en época imperial 
TEALKa KEcpáA.ma. Las listas que encontramos de TEALKa KEcpáA.ma suelen osci
lar de unos autores a otros. Aparecen ya en la Retórica a Alejandro24(1421b), aun
que sin esta denominación, los siguientes: of.Kmov, vÓ¡.tL¡J.OV, au¡_tcpÉpov, KaA.óv, 
-fl8ú, pQ.oLOV, avayKaLOV, ovvaTÓV. Hermógenes que es el primero en llamarlos 
así presenta diferentes listas. Así en el De los estados (3, p. 149, 5-7) tiene la 
siguiente: vó¡_tL¡_tov, 8tKaLov, au¡_tcpÉpov, 8uvaTÓv, Evooeov, también puede reco
nocerse en la lista de la división del estado25 TTpayflaTLKTJ (7, p. 164, 1-2) esta 
serie: vo¡_tf.¡_tov, au¡_tcpÉpov, 8vvaTóv, E-voóeov, EK~T)aÓ¡.tEvov. En los Progym
nasmata encontramos los siguientes: aacpÉ5', 8tKmov, VÓJ..LL¡_tov, avJ..LcpÉpov, 8vva
TÓv, TTpÉTTov (12, 11-12); vÓ¡_tLflOV, 8tKmov, au¡J.cpÉpov, 8vvaTóv, TTpÉTTov (6, 55-
56) y 8tKaLov, au¡_tcpÉpov, 8vvaTÓv, TTpÉTTov (11, 39). La segunda lista de Teón, 
como bien señala Nicolás que la sigue, se basa en los lugares del elogio. Elogia
mos una acción si uno fue el primero en hacerla, si es honrosa etc. No resulta extra
ño sino coherente con el principio que estableció en su definición de tesis: la tesis 
es un ejercicio de amplificación. También con ello parece apuntarse a una cierta 
forma de entender los ejercicios que consiste en asociarlos con los tres tipos de ora
toria. Este ejercicio se asocia a la oratoria de tipo deliberativo. 

La disparidad de concepción resulta evidente. Pero hay otro extremo impor
tante: las referencias que se producen a partes del discurso. Y no hay partes del dis
curso en el TTépL TiJv aTáaEwv. Sí las hay en los tratados del tipo TTépL Évp~

aéü.Js;26. O en el tratado conocido como Anonymus Seguerianus que responde a una 
tradición prehennogénica o incluso en la Retórica a Alejandro. De ello parece estar 
más cerca el ejercicio tal como lo propone Teón. La propuesta de Hermógenes es 
más simple y no hace alusiones directas a partes del discurso, parece más compa
tible con la teoría de los estados. 

Otro ejercicio que presenta interés es el ejercicio de la ley. La finalidad del 
ejercicio es muy limitada, excesivamente limitada. Consiste en practicar la presen
tación de una ley nueva: 

24 Martin, pp. 169-170, Aristoteles nennt diese Hauptf{esischtspunkte TÉÁ7], Hermogenes Tt).LKI1 

KEyáAaw, Priscian capitulajinalia, bei Emporius heissen sie arotxET.a, elementa. Wer si e e1:{unden und 
angewandt hat, lasst sich nicllf sagen. Sicher ist nur, dass schon vor Aristoteles hekannt waren. dass 
man aher keinen Namen dqfi]r lzatte. Bei Anaximenes sind es nur mDm lcp ' a rrapaKaAEI. ó rrpo
rpimuv. /sokrates l'erwendet si e auch schon und macht sie in der Gliederung seiner Reden deutlich. 

25 Ruiz Yamuza, pp. 292ss. Esta lista está más cerca de la que Teón proporciona y la razón es 
que el estado pragmático es b<:ísicamente deliberativo y no judicial. 

26 Véase la nueva teoría de Patillon sobre la autoría y la originalidad del tratado. Como conclu
sión afirma: Le traité inséré dans le cmpus hermogénien sous le titre de JI Epi EÚpiaEw:; est !' oeuvre 
d' 1111 sophiste et i! ne vise que la production de discours appelés déclamations et donnés á !' occasion 
d' auditions puhliques et á des.fins ludiques. L' auteur est peut-etre le sophiste Aspasios et !' oeuvre peclf 
erre datée de /af/n du 2eme 011 du déhut du 3eme s. ap. JC ... (1997) p. 2166. 
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Ka\. TI¡v Tov vó¡J.ov Etacpopav TáTTouat TLVES E-v yv¡J.váa¡J.aaw. E1TEL 
8€ Ka\. E-v rrpay¡.WTLKD vó¡J.wv SÉaELS' Ka't KaTT]yoptm E¡J.TTL TTTouam 
rrowuaL (lÍTTJO'LV, 8wcpopav EKflVTJV cpaa[v· E-v ¡J.Ev yap npay¡J.aTLKÍJ 
TTEpLaTaaís EO'TLV, €v yu¡J.váa¡.wn 8€ ouK €anv· otov E-v crrrávEL XPTJ
¡J.áTtt.lV ypácpEL ns wv11Tas E1vm Tas apxás, ov~eovv €xns Tov Kmpov 
TI¡v aTTáVLV" EV yu¡J.váa¡J.aTL 8€ TOVTO OUK EO'TLV, a)J\' á1TAWs ypácpEL 
TLS WVTJTciS ELVaL nl.s apxás, OVEU Katpoí) KQL Tf)S QAAT]S 1TEpLO'TÚO'EWS 
( 12, 1-9) (algunos ordenan a la introducción de una ley entre los ejercicios pre
liminares. Puesto que también en el estado pragmático hay disposiciones de 
leyes y las acusaciones que sobrevienen provocan investigación establecen la 
siguiente diferencia: en el estado pragmático hay circunstancias y en el ejer
cicio no las hay. Por ejemplo "en un momento de escasez presupuestaria uno 
propone que se compren las magistraturas", efectivamente tienes el momento 
de la escasez. Pero en el ejercicio no lo hay, sino sencillamente "uno propone 
que se compren las magistraturas" sin momento ni las demás circunstancias.) 

En las divisiones aparecen enumerados los TEAU<a KEcpáA.aw que pueden uti
lizarse, en principio, para defender la propuesta de ley: 

8LatpE1Tat 8€ TQ aacpé., TQ OLKalc.¡.>, TQ VOf.LL¡J.([l, Ti¡) au¡J.<j:JÉpovn, 
n~ 8uvan~. TQ rrpÉTiovn. TQ ¡J.Ev aa</JE'l, ws Tiapa ill1!loa8ÉvEL á.AA.a 
Tiéi.aw EL VaL TaíJTa yvwvm ~ea't f.La8El.v áTIA.éi. Ka\. cmcpf] Ta 8tKaw · Ti¡) 
VO¡J.L¡J.c.¡.> oÉ' é:íTav A.ÉyWf.l.EV OTL 1Tapa TOVS apxa[ous ECJTL VÓ¡J.ous· T0 
8tKaL4J oÉ, é:íTav Mytü¡J.Ev oTL Ka't Tiapa TI]v <j:Júcrtv Ka't '!Tapa To €8os· 
Te~ CJUf.LcpÉ povn 8É, oTav A.Éyw¡J.EV on Ka l. vuv Ka\. Eis Tov E-móvTa 
xpóvov ~A.áTTTEl. TQ ouvaTQ oÉ, OTav AÉYLú¡J.EV OTL OUOE 8úvaTaL YEJJÉCJ
Sm (12, 10-12) (se divide en lo claro, justo, lo legal, lo conveniente, lo posi
ble, lo adecuado. En lo claro, como en Demóstenes: "pero para todos es posi
ble entender esto y aprender que lo justo es sencillo y claro". En lo legal como 
cuando decimos: "entre las leyes antiguas está". En lo justo como cuando deci
mos que "contra la naturaleza y la costumbre". En lo conveniente como cuanw 
do decimos que "perjudica ahora y en el porvenir". En lo posible cuando deci
mos: "no puede ser".) 

El ejercicio difiere radicalmente del que presenta Teón. Éste considera que el 
ejercicio es bipartito: una de las partes está centrada en la presentación de leyes 
nuevas y la otra más bien lo está en la discusión y aceptación parcial de leyes ya 
establecidas. En Hermógenes falta por completo la segunda parte. Tengamos en 
cuenta que se ha pronunciado expresamente contra la inclusión del tratamiento de 
la ley propio del estado pragmático en este ejercicio. Ello parece aludir a otra for
ma de entender el ejercicio. Otra forma que parece estar presente en Teón, aunque 
la denominación literal no aparezca. Por otra parte, se percibe que en He1mógenes 
el ejercicio de la ley aparece asociado con la tesis. Ambos son ejercicios en los que 
no hay circunstancias, no se argumenta sobre un caso concreto. Este rasgo tampo
co puede percibirse ni en Teón, ni en Nicolás. 
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Teón plantea el ejercicio desde un punto de vista que abarca las dos posibles 
actitudes ante una propuesta de ley: confirmación o refutación de la propuesta27. 
Considera que las leyes deben tener proemio y tras el proemio se introduce la pro
puesta de ley. Luego se produce una respuesta negativa y refutamos la ley o una 
respuesta positiva y se produce confirmación. Conviene presentar la fommlación 
exacta para que se perciban bien las diferencias: 

IJ.ETa 8-f, TO 1TpOOLIJ.LOV avaaKEVá(owv E:K TÓTIWV TúJVOE' EK TOU 
acracpous, E"K TOU a8vváTOV, EK TOU OUK avayKalou, EK TOU ÚTIEVQVTLOU, 
EK TOU clOLKOU, EK Tfjs a~í.as, EK TOU acru¡J.cpÓpou, ÉK TOU aLcrxpou (129, 
8-13) (después del proemio refutamos a partir de los siguientes lugares: de la 
falta de claridad, de lo imposible, de que no es necesario, de lo contrario, de lo 
injusto, de la estimación, de lo inútil, de lo feo.) 

Resulta clara la diferencia básica entre "divisiones" que reflejan fielmente el 
método de Hermógenes en el TTEpL rwv CJTÓOEúJV y esta otra forma de proceder 
que cuida las partes del discurso y parte de los lugares, de los tópicos adecuados a 
cada caso. A veces las diferencias son si se quiere más formales que de contenido 
pero hablan de parentescos de método y de cercanía o lejanía con un modelo. Por 
otra parte, la primacía de lo puramente deliberativo es de tal clase que Nicolás 
cuando comenta el ejercicio dice que los lugares desde los que se argumenta son 
los del elogio. O sea, volvemos a percibir la misma tendencia que en el ejercicio 
anterior28. 

Pasamos ya al ejercicio del encomio. Es muy frecuente que aparezca junto con 
el de vituperio pero lo habitual es que los tratadistas se limiten a decir que el vitu
perio puede hacerse de los mismos tópicos que el elogio. Ambos ejercicios tienen 
ramificaciones complejas: el encomio es la base de toda la oratoria epidíctica, pero 
también puede entrar en la judicial, cuando el discurso considere la intención y el 
motivo del acusado29. En la definición de Hermógenes encomio es: 

EYKWIJ.LÓV EO"TLV EI<8E<JLS" TWV 1TpOO"ÓVTWV aya8wv TLVL KOLVWS' ~ 

L8í.ws-· KOLVWS' JlEV olov EYKWIJ.LOV av8pwrrou, LOLü)S' oE: olov EYKWIJ.LOV 
2:wKpáTous-. EyKw¡J.Lá(OIJ.EV 8E: Kal. Tipáy¡J.aTa olov OLKmocrúVT]V KaL 

27 En Teón la confínnación y refutación no constituye como en Hermógenes un ejercicio inde
pendiente, sino una fase de los ejercicios, especialmente de fábula, cría y narración. En los autores pos
teriores sí es ejercicio independiente pero está especialmente encaminado a la narración. Un tema, dice 
Hennógenes, puede ser refutado porque carezca de claridad (EK Tou auacpous), de convencimiento (h 
TOU am6ávou) porque sea imposible (E:K TOÚ a8UVÚTOU), porque es inconsecuente (EK TOÚ civaKo
A.oú6ou Toú Kal. E-vavTtou KaAOU!J.Évou), porque sea inconveniente (EX Tou chrpÉrrous) o inútil (EK 
Tou auu!-lcpópou). Las similitudes son patentes. Las listas de Teón son más complejas, hay una para cada 
ejercicio. Los lugares que faltan en Hermógenes son: exceso, defecto, inverosímil, erróneo, lo feo, lo 
inhabitual, lo mal ordenado, la falta de acuerdo. 
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0./..oya (c.~a olov 'Lrrrrov, ~611 6E: Kal. cpvTa KaL opT] Kal. rroTaJ.lOÚS (7, 
1-6) (encomio es exposición de las bondades que se dan en alguna persona o 
cosa, generícamente o individualmente, genéricamente como el encomio del 
hombre, individualmente como el encomio de Sócrates. Encomiamos también 
cosas como la justicia y animales inacionales como el caballo o también plan
tas, montes y ríos.) 

La diferencia entre encomio y elogio está basada en el tamaño de ambos: el 
elogio es corto, puede ser una sola frase y el encomio no. El encomio genérico, no 
de personas o elementos individuados, se aproxima al lugar común. Es también un 
KOLvc.0s (YJTLV. Por esa razón el tratadista se ve obligado a establecer una diferen
cia entre ambos: difieren en el objetivo. El lugar común intenta una recompensa y 
el encomio dar testimonio de las bondades de algo o alguien. Nada de ello apare
ce en el tratado de Teón que expresamente señala que el encomio se refiere a una 
persona definida: 

E-yKtÜJ.lLÓV E-an Aóyos EJ.lcpav[(wv TO !J-ÉyE8os Twv KaT' ó.pcrT¡v npá
eEwv KaL TWV clMWV aya8wv TTEpl Tl wpLO"J.lÉVOV TTpÓ<JWTTOV (109. 20-21) 
(encomio es discurso que pone de manifiesto la grandeza de las acciones vir
tuosas y de las otras buenas cualidades de una persona definida.) 

En general, la definición de Teón está más cerca de la de Aristóteles30, que 
diferencia ETimvos por contener alabanzas de las virtudes y E-yKw~tov donde lo 
alabado son las acciones31. Precisamente por esa razón se centra en acciones e, ine
ludiblemente, en seres humanos. Mientras que la definición de Hennógenes, que 
se aparta por completo de la de Aristóteles, pe1mite que el encomio se haga exten
sivo a animales, plantas, ciudades, etc. Por otra parte, en la definición que aparece 
en el ITépl nDv aTáaEwv se ret1eja que puede tratarse de personajes no defini
dos, con lo que, una vez más se asocian las doctrinas de los Progynmasmata y del 
TTépl Twv aTáaéwv al tiempo que se distancian de las de Teón. 

1¡ ~OÚAT]O"LS KaL 1¡ 6úva¡..tLS cmo TWV TTapaKOAou8oÚVTWV T0 TTpoaÓmp 
yLvETaL, 6T)AOVÓn TWV E-yKWJ.lLaO"TLKwv· leal. OTE J.lEV E'LT] TO rrpóawnov 
wpw¡..tÉvov, návTa axE8ov EJ.lTTEO"éLTal, EL 6É TL TWV at..Awv, KaTa Ta 
EÚpwKÓJ.lEVa XPT]O"Ó¡..tE8a (3, p. 144, 24-27) (la intención y la capacidad surgen 
de los atributos de la persona, es decir de los tópicos del encomio. Y cuando se 

30 Aristóteles, Rh. 1367 b (elogio es discurso que pone de manifiesto la grandeza de una virtud. 
Por ello es necesario demostrar que los hechos son de esa clase. Pero el encomio es de las acciones ... 
Por ello encomiamos a los que han hecho algo). 

31 No sólo en Retórica sino también en Ética Nicomaquea. 11 O lb 30 nílv E1TaLVETWV, TOLOUTOV 
8' ELVaL TOV 0Eov Ka\. TCiya0óv· rrpos TafJTa yap Kal TdAAa ava<pÉpE00aL. ó ¡J.EV yap i:'rrm
VOS' Tfjs apETfjs ·rrpaKTLKOL yap TWV KaA.wv arro TGÚTllS. TÓ. 8' EYKW¡J.La TtDV Epytt.IV Ó¡J.OLWS 
KaL TWV crw¡J.aTLKWV !<aL TWV tj;VXLI<WV. a'M.a Taíha ¡J.Ev '(aws olKELÓTEpov E-caKpL~ouv. 
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trata de una persona definida casi todos los tópicos caerán bien. Pero si es de 
otra f01ma, los utilizaremos según los argumentos que descubramos.) 

Ahora nuestro interés se centra en los lugares del encomio. En Teón hay una 
mínima fundamentación teórica de los lugares que, inmediatamente, queda trasto
cada en la exposición subsiguiente. Se parte de que pueden alabarse tres tipos de 
valores: intelectuales y morales, corporales y exteriores. Y ésta es la enumeración 
caótica donde las haya de los lugares del elogio: 

(De entre las externas es un bien en primer lugar la noble cuna, y es doble: 
por una parte ciudad, raza y constitución política y, por otra, los parientes y 
familiares. Luego la educación, los amigos, la reputación, los cargos, la rique
za, la descendencia, la buena muerte. Del cuerpo son la salud, 1a fuerza, la 
belleza, la facilidad de percepción. Las bondades del alma son los hábitos 
importantes y las acciones que la acompañan, como ser inteligente, prudente, 
valiente, justo, piadoso, liberal, de pensamiento elevado y cuantas virtudes 
similares hay. Las acciones bellas son las que reciben alabanza incluso después 
de la mueite del autor ... luego las que se hacen en interés de otro y no en el 
propio y las que se hacen por la belleza y no por la conveniencia o lo placente
ro y aquéllas por cuya mediación la mayoría recibe beneficio y las emprendi
das para ser considerados benefactores, particularn1ente si la consideración tie
ne lugar cuando los autores han fallecido32 ... Son también loables las acciones 
por las circunstancias, si la llevó a acabo solo o fue el primero o cuando nadie 
lo hacía o más que los demás o siendo muy pocos los que lo hacían o era tarea 
por encima de la edad o contra toda esperanza o con esfuerzos o las que se lle
van a cabo con facilidad y rapidez.) (110.1-26) 

La teoría sobre el encomio aparece ya bastante desarrollada en la Retórica a 
Alejandro y plenamente desaiTollada en Aristóteles. Lo que los Progymnasmata 
presentan no son m<.i.s que simplificaciones, excesivas en muchos casos, de lo que 
allf se expone. En ocasiones Teón refleja bastante fielmente esa doctrina. Aristóte
les en Rh. 1366 b dice que las pm1es de la virtud son: justicia, valor, templanza33, 
magnificencia, magnanimidad, liberalidad, afabilidad, prudencia34 y sabiduría 
(8LKaLOO'ÚVfl av8pí.a awcppoaÚVT) !-1EyaAorrpÉ1TELa ~EyaAmj;uxí.a EAEU8EpLÓTllS' 
rrpaÓTT)S cppÓVT)CJLS aocpLá). En cambio, en la lista de Teón parece haberse susti
tuido el doblete35 ~EyaAmrpÉrrEw !-1-EyaAmj;uxí.a por un simple ~EyaAócppwv y, 

32 No es claro el texto que dice KaL xápw EUEpyETwv KaL lJ.crMov TETEAEVTIJKÓTúJV. Mitra
ducción se basa en el texto de Aristóteles Rh. 1367 a que señala que son especialmente dignas de ala
banza las acciones que benefician a los autores cuando éstos han muerto. 

33 Definida como "la virtud por la cual se está como disponen las leyes en lo relativo a los pla
ceres del cuerpo". 

34 Definida como "la vi11ud de la inteligencia por la cual es posible decidir sobre los males y bie
nes que hemos dicho que conducen a la felicidad". 

35 Las definiciones de ambas virtudes son, respectivamente: virtud de hacer grandes beneficios 
y la virtud de hacer cosas costosas. Contraria a ambas es la lJ.LKpotJ;ux[a. 
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además, se ha añadido la piedad. No es la única cosa en que sigue fielmente a Aris
tóteles. También en lo que respecta a las acciones que pueden ser alabadas. Sin 
embargo brilla por su ausencia todo el desarrollo de las comparaciones, el trata
miento de las cualidades próximas o la idea de que también aquí hay que tener en 
cuenta al oyente. 

Todavía más sencillo es el tratamiento de Hermógenes. Se puede concre
tar diciendo que si se encomia a un ser humano hay que partir de la raza (€6vos 
otov "E/J:rw), la ciudad (rrÓALS" otov 'A6T]va'los), la estirpe (yÉvos otov 'AA.K

flaLWVLbTJS" ), si alguna circunstancia digna de admiración rodeó a su nacimiento, la 
crianza y educación tanto del cuerpo como del alma. Las virtudes corporales obje
to de alabanza serán: la hermosura, gran tamaño, rapidez, fortaleza. Las del alma: 
justicia, prudencia, sabiduría, valor. A continuación puede alabarse el tipo de vida 
que se ha escogido: filosófica, retórica, militar y lo que es más importante las 
acciones que en ella se han llevado a cabo. Luego viene lo externo como parien
tes, amigos, posesiones, servidores, la buena fortuna y lo demás. Añade que: Inclu
so puede alabarse el tiempo que vivió, mucho, regular, y cada uno de ellos dará pie 
a un elogio pues al longevo se le alabará por ello, al de corta vida "por no haber 
sufrido de las enfermedades de la vejez" y también por la manera de acabar la vida 
o si alguna paradoja hubo en ello, incluso puede hacerse un encomio partiendo de 
quién provocó la muerte. O incluso las circunstancias posteriores a la misma: si 
hubo oráculo sobre los restos mortales. Si dejó hijos famosos ... 

Incluso en la simplicidad de la formulación parece coincidir con el rrépL nvv 
aráaéwv 

Ta 8€ E'YKWIJ.LaGTLKÓ. bY]AOVÓTL EGTL Tá8E yÉVOS', aywyf¡, 1TaL8EUGLS', 
~A.LKLa, <f>úms tJ;uxf¡s- Ka l. awiJ.aTos, E-m TT]8EÚIJ.aTa, Tiapa~ELS', o Kal. ia
xupóTaTov KE</>áf..mov, TÚXYJ otov 1TAOÚGLOS' ~ TIÉvr¡c;; KCÚ Ta TOLatJTa 
(7, 35-38) (y los lugares del encomio son evidentemente estos: estirpe, crianza, 
educación, edad, naturaleza del cuerpo y del alma, dedicaciones, acciones que 
son el punto más fuerte, la fortuna, como si es rico o pobre y lo demás.) 

Entre las diferencias relevantes entre ambos está la ausencia de tratamiento 
propio del elogio de animales, plantas, objetos, ciudades. En Hermógenes encon
tramos un tratamiento bastante completo de estos otros tipos de encomio36 que 
gozarán de gran favor entre los autores y comentaristas posteriores37. De entre los 
tópicos utilizados unos son exclusivos, como el lugar, la divinidad bajo cuyo patro-

36 Es muy curiosa la contradicción en que cae Te6n, 112, 15-20, que tiene una definición de 
encomio en la que no caben más que seres humanos y, sin embargo, incluye como un añadido final que 
si se quiere hacer alabanzas de la miel, la salud y cosas similares, se partirá de los mismos lugares, en 
la medida en que resulte posible. 

37 Especialmente llamativos los seis ejercicios de Juan Geómetra dedicados a encomios de árbo
les y frutos en los que refleja detalles del encomio de la palmera y de la manzana de Nicolás y Libanio 
y sigue fielmente las propuestas de Hermógenes. Cf. Littelwood p.VII. 
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cinio se encuentran, los beneficios que aportan al ser humano. Y otros son adapta
ción de los utilizados en los elogios de los seres humanos: así las menciones de las 
cualidades físicas de animales y vegetales, en este caso crecimiento, porte etc; en 
el caso de las ciudades la mención del tipo de "dedicación" que tenga: militar por 
ejemplo. 

Por último, es necesario resaltar que Hermógenes no menciona ni alude a las 
partes del encomio, a que tenga proemio etc. Y Teón trata ampliamente estas cues
tiones. Cosa que no es una novedad de ninguna manera: es el mismo tipo de trata
miento que aparece ya en la Retórica a Alejandro. Allí se dice que tras el proemio 
hay que clasificar las cualidades y son dobles: ajenas a la virtud y propias de la 
virtud, las ajenas son linaje, fuerza, belleza y riqueza, son propias de la virtud: 
sabiduría, justicia, valentía y buenas costumbres. En Teón y Anaxímenes se dice, 
respectivamente, que no hay que alabar los méritos producto del azar y no de la 
libre elección (111,16-17) y son digno motivo de encomio las cualidades propias 
de la virtud; las ajenas a ellas hay que obviarlas porque a los nobles, fuertes, 
bellos y ricos no corresponde alabarlos sino felicitarlos (Fuhrmann 1440 b). Tras 
esta reflexión del proemio, ambos autores38 disponen que se trate la genealogía y 
las acciones. Sin embargo, el tratamiento de Anaxímenes es mucho más profundo 
que el de Teón39. En general podemos decir que es un ejercicio muy conservador 
y que muestra una fuerte tendencia a considerar las partes de cada ejercicio como 
si cada uno de ellos fuera un discurso. 

Podemos hacer una recapitulación somera apuntando algunos rasgos que se 
perciben en los ejercicios estudiados y en general en los Progymnasmata. La tra
dición de los Progymasmata es muy antigua y directamente se relaciona con la de 
los primeros tratados retóricos conservados. Este caudal común, sustancialmente 
mantenido, refleja, en alguna medida, las teorías retóricas en boga en cada momen
to, como es lógico. Comparando los de Teón y los atribuidos a Hermógenes, pare
ce que podemos decir que los de Teón representan una variante más conservadora 
y más ligada a las teorías de las partes del discurso y los atribuidos a Hermógenes 
presentan más coincidencias con la teoría de los estados. 
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