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l. INTRODUCCIÓN 

J. Micraelio (1597-1658) 1
, teólogo y profesor de retórica en el

Gy111nnsi11111 de Stettin, elaboró los Progi;mnnsmntn Aphtlwnin11n in 11s11111 

sc/10/nr11m et st11diosor11m eloq11ent-ine explicntn et nctib11s progym11ns111nticis 
ill11strntn que, corn.o refleja su título, es un manual escolar en el que el 

humanista con"lenta los catorce ejercicios prelin"linares de Aftonio y los 
ilustra con actividades; de n"lanera que esta preceptiva responde a la 

tercera etapa de las establecidas, para los progy11wns11wtn en el 
Humanismo, por Kraus (2019: 269). En dicha tercera etapa los 
progymnns111ntn son usados de nuevo por su valía instrumental con"lo el 
medio más apropiado para enseñar a los alumnos a hablar en público Y 
en ella, además del manual de Micraelio, se sitúan el texto de Pretorio Y 
muchas de las preceptivas de los jesuitas�. 

· Este trabajo se enmarca dentro del Proyecto de Investigación "Preceptivas 
retóricas para los primeros niveles de enseñanza en el Humanismo: tradición, 

reescritura, manipulación y originalidad" (GOB-ESP2019-17), y la Red de 
Excelencia E11rop11 Rl.'1111><cl.'11><. Biblioteca Digital de Humanismo y Tradición 
Clásica (España y Portugal) FFI2015-69200-REDT, financiados por el Gobierno de 
España. 
' El teólogo, filósofo, poeta e historiador pomerano Johannes Micraelio cuenta 
dentro de su producción con tratados sobre historia, teología, poesía y retórica, 
tanto en latín con10 en alemán. Los Pro:,:_1¡1111111,;11111/11 Aphtho11in1111 i11 11,<11111 ><ci10/11r11111 
l.'I ><l11rlío,;or11111 cloq11c11ti11t' L'.\plicnt11 et 11ctil111,; ¡1ros_1¡1111111,;11111tící,; il/11,;fr11t11, n1anual en 
el que se encuentra el corpus de nuestro estudio, es una de las dos obras de 
retórica que con1puso en 1656. La otra es el Tr11ct11t11>< de copi11 111.'rl•or11111 l'I rcr11111.
Para una biografía más detallada del autor, consúltese Von Bülow 1885: 700-701. 
2 Kraus (2020: 269) señala otras dos etapas, una primera, a la que pertenecen 
Agrícola, Moselano o Lorich, entre otros, y que se centra en la aplicación 
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La exposición de los progy111nas111ata hecha por Micraelio consiste en 

un comentario a la parte teórica de Aftonio, aunque sin ofrecer su texto 

ni en griego ni en latín. Las actividades (actus progy11111as111atici) 

presentan dos partes diferenciadas: una de ellas es un ejemplo no 

elaborado, pero con numerosas indicaciones para su realización, y la 

otra, que aparece bajo el título N.B. (nota bene), ofrece exclusivamente 

sugerencias de tema sin indicaciones específicas. 

En este trabajo examinamos las actividades incluidas en los 

Progy111nasmata de Micraelio, su estructura, fuentes y materiales para 

establecer qué contenidos originales incorpora en su propuesta de 

progi;11111asmata y qué grado de innovación aporta su obra dentro de la 

tradición aftoniana. A partir del análisis de todos estos aspectos 

demostramos que a Micraelio no solo le preocupa la enseñanza de la 

retórica, sino también del pensamiento de la Reforma, de manera que 

adapta la obra del rétor griego a estos objetivos y que, como 

consecuencia de todo ello, tanto el entendimiento de los ejercicios como 

el uso que el Pomerano hace de ellos es original y específico. 

2. PROGYMNASMATA AP/-IT/-IONIANA, MANUAL AL SERVICIO DE LA REFORMA 

2.1. TRIA GENERA/ QVAHVOR GENERA 

El primer tema que aborda el autor es el de la utilidad práctica de 

los Progi;mnasmata, una cuestión que interesa mucho a los humanistas 

(Rodríguez Herrera, 2014)3, preocupados por saber para qué tipo de 

discurso prepara cada uno de ellos y de qué género es propio, de modo 
que incluyen con frecuencia tablas de adaptación de los progymnasmata 

a los tria genera. Micraelio, al igual que otros autores\ en los Prolego111ena 

pedagógica de los ejercicios; y una segunda en la que autores como Carnerario 
comienzan a mostrar un interés más filológico. 
' En Harbart, por ejemplo, hay todo un apartado, en el prefacio, dedicado a la 
11/i/itn,. 

• Tablas de adaptación encontramos en Alardo, Lorich, Harbart y Pretorio entre 
oh·os. Alardo asigna al gc1111, dcli/1cmli1111111, Fn/,11/n, Hi,toria, Cliria, Sc11/t'11ti11 y 
T/1c,i,; al /11dicinlc, /111¡,robatio, Co111pru/111/io y Loc11, w1111111111i,; y al Dc111.,,tmti1111111, 
Ln11,, Vit11¡,cmti", /111itntio y Co111pnmtio (Alardo, 1532: D3'} Lorich reproduce el 

esquema de Alardo (Lorich, 1546: 2'). Harbart asigna al gc1111, dcli/icmti1111111, 
Fn/111/n, Nnrmlio, Chrin, Se11/c11tia y T/1c,:;i,;; al l11dicialc, Co11f1m111tio, Co11fiil11tio y Lorn, 
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a los Progy111nas111ata vincula ejerc1c1os a los tria ge11em, pero con la 
particularidad de que introduce un cuarto género, el gen11s didascalic11111, 

añadido por Melanchton" y apto para enseñar, desde el púlpito, 

cuestiones de fe (Haemig & Kolb, 2008). 
Micraelio innova al incluir el ge1111s didascalic11111 en las tablas de 

adaptación y al insertar en él la Clzreia, la G110111e y el Locus co111111111ús 

(Chreia, Gno111e, Lorns co1111111111is 111011strab11nt ratio11es generis didascali [p. 

3]'') señalando que, mediante ellos, se reprenden los vicios y se alaban 

las virtudes (in 11irt11tib11s extol/endis i11 11itiis reprelze11dendis [p. (:) 4]). La 
La11s y la Vit11peratio, con las que se enumeran lo bueno y lo malo (in illis 
quae reí alirni si11e bo11a siue 111ala i11s1111t en11111erandis [p.(:) 41), se incluyen 
en el género epidíctico (i11 la11datio11e et 11it11pemtio11e 11/tro elucet 11is generis 
de111011strati11i se11 epidicti [p. 31). La Thesis y la Legislatio están vinculadas 

al género deliberativo (Generi deliberatiuo ex thesi si11wl et legislatione 
fontes rec/11d11nt11r [p. 31) y al judicial, la Confimtatio y la Confutatio (Ad 

gen11s iudiciale pmeparabis te per Confimwtiones et Confutationes [p. 3]). 

Micraelio ha dejado fuera de esta asignación a los géneros la 

Comparatio, la Descriptio, la Etl10poeia, la Fabula y la Narmtio7
• 

co1111111111i,; y al Dc1110,lrnti1111111, Ltms, Vit11pcmlio, Dcscriptit>, Ethopocin, Lcsis/ati,> _11 
C,111p11mtio (Harbart, 1596: Co111111c11/t1/io 3). Por otra parte, Pretorio los organiza 
de la siguiente manera: al Dc1110,tmti1111111, Lt111s, Vit11pcmtio, Et/10poci11, Oc,;criptio _11 

Co111p11mlio; al Dclil>crnti1111111, Narmtio, Chrcia, Sc11/c11ti11, Thc,is y Lcsis/alio; Y al

/11dici11/c, Co11ffr11wtio, Co11fi1t11tio y Lows co1111111111i, (Pretorio, 1655: 6). Sobre la 

asignación que otros humanistas refieren de los ejercicios progymnasmáticos a 

los tria sc11cm, puede leerse, en este mismo libro, Curbelo Tavío (2021: 123-144) Y
Rodríguez Herrera (2021: 145-164). 
' Melanchton sefiala, después de referirse a los trin sc11cm: Eso 11ddt?11d11111 cc11sco 
btbmn,tr tlt ,-:op (sic) ,¡11od ct,i Di11/ccticn111 pcrti11ct { ... J 11011 e,/ ¡m1cta11iitt,:11d11111, 
pmc,crli111 c11111 hoc tc111porc 11d 11111xi11111111 11,11111 i11 Ecclc,ii,; /111l1c11/ (Melanchthon, 
1537: A7" ). ("Yo considero que se ha de afiadir el didascálico que, aunque 

corresponde a la Dialéctica[ ... ) no se ha de pasar por alto, especialmente porque 
en esta época se utiliza muchísimo en las iglesias") [Las traducciones de textos 
humanísticos son mías]. 
"En el caso de Micraelio, citamos con el número de página que presenta la edición 
de los Pn>s.111111111,11111/ll Ap/1t/1011i111lll editada en Stettin en 1656. 
7 Hay que establecer diferencias entre estos ejercicios, pues la F11l111/11 y la Narrntiu 
suelen estar presentes en todas las tablas de adaptación, mientras que la 
Co111p11mtio, la Oc,;criptio y la Etltopocia se cuentan entre los elementos de ornato y 
puede cuestionarse su papel dentro de los pros_1¡1111111:;11111t11, de modo que no solo 
faltan en las tablas de adaptación, sino también en muchos manuales de 
J>n>g_1¡111111i,;11111tll, tal y como sucede en el de Moselano (García de Paso CarrasL'O,
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Para dilucidar a qué género deben asignarse estos progylllnnsl//ntn, 

hemos examinado tanto lo que el propio Micraelio comenta de cada uno 

de ellos, como a qué género los vincularon otros rétores que han podido 

influir en él. Así pues, hemos analizado los progij11111ns111ntn de Harbart y 
de Pretorio por su especial vinculación con nuestro humanistas. 

Harbart y Pretorio asignan la Confirmntio, la Conf11tntio y el Lows 

co11111wnis algenus iudicinle y ambos coinciden en la asignación de la Ln11s, 
la Vituperntio, la Ethopoein, la Descriptio y la Co111pnrntio al ge1ws 

de111ostrntir111111, así como en incluir la Fnbuln, la Nnrrntio, la Chrein, la 
Sententin y la Thesis en el ge1111s delibernti1111111; en cambio, difieren en la 
asignación de la Legislntio, que Harbart vincula al ge1111s i11dicinle y 
Pretorio al genus delibernti1111111. La adscripción de la Ethopoein, la 

Descriptio y la Compnrntio al ge1111s demo11strati11w11 se justifica porque, al 

ser recursos muy útiles para dotar de viveza el discurso, contribuyen a 

la función propia de este género, esto es, plncere. 

Micraelio va más allá de lo indicado por Aftonio y sobre la Fnlmln y 
la Nnrrntio declara que ambas se utilizan para aprender a probar con 

ejemplos: Vis ergo discere 111od11111 prolmndi per exempln? Hnbes Fn/111lm11 et 

Nnrrntionem (p. 3). Además, por un lado, considera la Nnrrntio el 
fundamento de la defensa y la refutación, y señala que en ella se 
encuentran las semillas de la argumentación: A11deo dicere nrtificiosnm 

nnrrntionis tractntione111 f11ndnlllent11111 in cn11sis defendendis n11t ref11tn11dis 11t 

in r¡rtn se111inn nrgumentor11111 0111ni11111 lntent (p. 3), por lo que es posible 

unir la Nnrratio a la Confir111ntio y a la Confutntio y asignarlas al gen11s 
iudicinle (Olmos, 2017). 

Ahora bien, por otro lado, Micraelio, como veremos después, afirma 
de la Nnrratio que esta proporciona retratos de virtudes y vicios, permite 

que se extraigan enseñanzas de los ejemplos de otros y muestra acciones 

2018) o en algunos tratados jesuíticos. En cuanto a manuales de jesuitas, sirva de 

ejemplo que Fran,;ois Pomey, en su No1111, C(ll1dirl11t11, Rhctorirnc, omite la 

Oi:,;criptio, trata la Com¡,arafio entre los E.rc111¡,la Am¡1/if¡rntio11i, y la Ethopocia solo

se incluye en el apartado de las figuras. Dominique de Colonia procederá de igual 

modo: omite la Dc,criptio, considera la Co111¡,11ratio un modo de amplificación y la 
Ethopocia, una figura (Arcos Pereira / García de Paso Carrasco, 2021: 97-121 ). 

" Harbart es llamado por Micraelio, en el prefacio de los Pro:-;_1¡1111111.,111,1/11 
Ap/1fho11i111111, "insigne teólogo" ( ... 111t·111i11i c.rfarc in Aphtho11i11111 110/11., i11,i:-;11i, 

t/1i:olo:,:i Li¡,,ic11,i,, D. B11rc/l!lrrli / -/arlJ!lrfi (p. 3•]). Con Pretorio, Archidiácono en 
Santa María de Stettin, debió Micraelio mantener una estrecha relación, pues este 

se casó con su hija Sofrosine. 
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que se han de evitar o imitar, de modo que es un progym,zas11za muy 
cercano a la Fabula, y ambas han sido asignadas por Pretorio y Harbart, 
como señalamos anteriormente, al ge11us deliberntiuu111 junto a la Chreia y 
la Se11tentia, en el que también se halla la Thesis, prog111111ws11w de tipo 
argumentativo. 

Conviene tener en cuenta que Pretorio recuerda que los ejercicios 
incluidos en el genus de111ostrntiuu111 se dirigen ad ho11estate111; que la 
Co11fir111atio, la Confutatio y el Locus co111111unis están vinculados al genus

iudiciale con el cometido de probar, de acusar y de defender, y están 
encaminadas ad aequitate111. La finalidad de Fabula, Narrntio, Chreia,

Se11tentia, Thesis y Legislatio (que se aplican al genus deliberntiuu111) es la 
u ti/itas y reclaman suasio y disuasio, adhortatio y del,ortatio.

Ahora bien, para Micraelio, la Chreia y la Se11tentia, junto al Locus

co111111u1'1is, no se incluyen en el ge11us deliúerntiu11111, sino en un cuarto 

genus, el didascalicu111. El valor didáctico de la fabula y la narratio es 
evidente, puesto que, si mediante la Chreia y la Gno111e se reprenden los 

vicios y se alaban las virtudes, con la Fabula y la Narratio se ofrecen 
retratos de vicios y virtudes y se proporcionan ejemplos de lo que hay 
que rehuir o imitar. Por tanto, estos dos ejercicios podrían agruparse con 
la Chreia y la G110111e y vincularse al genus didascalicu111.

Además, en Pretorio y Harbart los prog111111ws11zata Chreia, Gnome,

Fabula y Narrntio pertenecían al mismo genus, no al cuarto género, pues 

en ellos no existía, pero sí estaban incluidos, los cuatro, en el genus 

deliberatiuum. Por tanto, teniendo en cuenta estos argumentos, resulta
fácil deducir que los cuatro ejercicios que sus maestros habían asignado 

al tercer gen11s (Fabula, Narratio, G110111e, Chreia), en Micraelio se deban 
reasignar al cuarto ge1111s, añadiendo Fabula y Narratio a la Chreia Y la
G110111e incluidas ya por él en este gen 11s. 

Más problemática es la adscripción de la Co111pamtio, vinculada en 
Alardo, Loricl1, Harbart y Pretorio al genus epidicticu111. Micraelio ut_iliza 
este progymnasma para comparar a Cristo con personajes del Antiguo 

Testamento, los typoi, recurso propio de la homilética, por lo que se d�be 

concluir que no es w1 recurso del elogio cuya finalidad es placere, smo 

propio del género homilético que busca enseñar y, por ello, ha de 
incluirse, como los anteriores, también en el gen11s didascalicu111.

Aunque tanto las tablas de adaptación como el ge11us didascalicum

ya tenían precedentes, Micraelio ha combinado estos elementos ya 
existentes dando lugar a un resultado nuevo, pues el gemts didascalic11111
no se había incluido en las tablas y, al incluirlo, se produce una nueva 
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distribución que se adapta mejor al objetivo de formar no solo en 

retórica, sino también en el pensamiento luterano�. 

CENV5 CENVS CEN\/S C[N\/� 
AUTORES 

IVO/CIALE El'/0/CTIC\/M OEUBrnATIVVM 0/0A�CALICVAI 

L1111, 
Fn/>11/11 

Co11fimmtio Vitupcmtiu 
Nnrmtiu 

Harbart Cu11_fi1t11tio Etltopocia 
Cltrcin 

p.3 LOCl/5 Dc,criptio 
Sc11/c11ti11 

C011111llflfi:,; Co111p11mtio 
Tl,c,i, 

Lc<,;i,lntio 

L,111, 
Fa/111/11 

Co11f1m111/iu 
Vitupcmtio 

Nnrmtio 

Praetorivs Co11f11talio Cltrci11 

p.6 Lorn, 
EtlH1poci11 

Sc11tc11/it1 

CUIIIIIIIIIIÍ,; 
Dc,criptio 

T/,c,is 
Co111p11mtio 

Lc<,;i,latio 

Cltrcia 

L1111s 
Sc11/c11tia 

Micraelivs Co11f1r11111tio Vitupcmtio T/1c,i, 
Locu� 

p.3 Co11f11t11tio Etltopocia Lcgi,/atio 
COllll/111/IÍ,; 

Fa/111/a 
Dc,criptio 

Narmtio 

Co111pamtio 

2.2. CONCEPCIÓN MICRAELIANA DE LOS EJERCICIOS 

Los progymnasnrnta se caracterizan por su aptitud para adaptarse 

tanto a la enseñanza retórica como a la educación moral (Chaparro 

Gómez, 1989: 127) y por su gran versatilidad que los capacitan para su 

empleo en diferentes niveles y tanto para aprender a escribir como a 

hablar. 

Micraelio utiliza los ejercicios preliminares como un instrumento 

para formar a la élite de la sociedad no solo en retórica, sino también en 

'
1 Awianowicz (2011) ha mostrado cómo los prog1¡1111111,111ata se aprovechan para el 
adoctrinamiento religioso. 



el pensamiento de la Reforma y su concepción se alinea con el papel que 

han de �esempe1i.ar, pues se impregnan de la ideología luterana.
Segun el autor, y como ya hemos se1i.alado, mediante el Loc11s

c�m1111111is, la Chreia y la Sente11tia se reprenden los vicios y se alaban las
virtudes. Respecto a la Narratio, proporciona comentarios propios que
no �e

-
hallan en Aftonio, y así indica que esta ofrece retratos de virtudes

Y viczos; la comparación del pasado con el presente y la posibilidad de
sacar enseñanza de los ejemplos de otros; declara que muestra acciones
que se han de evitar o imitar:

Narratio ex historiis clarissimas uirtutum et uitiorum effigies 
depromit. Praeterita cum praesentibus comparat. Salutaria praecepta 

ex aliorum exemplis colligit. Res gestae per narrationes congruas ob 

oculos nobis ad imitandum uel fugiendum ponuntur (p. 30-31). 

Finalmente, en la trnctatio a1i.ade, como un apartado, 'el juicio del 
hecho', es decir, considera que se ha de emitir un juicio sobre ��
moralidad Y su utilidad: i11dici11111 defacto 11h·11111 !a11dabile, ho11est11m et utilt 
sit, neme (p. 39). Aunque el relato en la Narrntio es real Y en la Fabula, 
inventado, la Fabula es una ficción que encubre una verdad, de modo 
que permite, según afirma el humanista, que se reflexione sobre los 
temas complejos que subyacen tras el simple relato presentado: 

In fabellis cum quadam uoluptate ea dicuntur quae animas ad 

• . . t ·11is quae per attent1onem alhc1unt, ut, postquam consenserun 1 . 
· ·1· d · d · f·cta sunt an1mos s1m1 1tu mem quandam de rebus ar u1s con 1 ' . 

pedetentim a rebus in sensum incurrentibus abstrahant, et diligentius 

ea, quae per illas insinuantur meditentur (p. 6-7). 

Así pues, la Narrntio ofrece retratos de virtudes Y vicios, mueStra
· 

. . · · · sobre suacciones que se han de imitar o rehmr e mcluye JlllCIOS 
honestidad, de manera que el giro hacia lo moral de este progymnasnw

es evidente. 
Respecto a la Confirnwtio y la Co11f11tatio, Micraelio declara que, dado

que existen hombres malos y que no dicen la verdad, el futuro orador

debe saber exponer y confirmar hechos y dichos, y también refutarlos:
Vt 11011 01nnes boni, uemces t:'l Jide dig11i sed q11n111pl11ri111i mendaces, 111ali et
i111proúi inueninntur: uti dicta et tn11tn bo11on1111 rece11sere et co11fir111are ita 
111nlorum mendacin et 1wgns exponere et e11ertere atq11e coHf11tare sciat f11t11r11s 
orntor (p. 98).
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De la La11s (Est orntio quae alic11i11s reí bona exponet et en11111ernt [p. 2031) 
y la Vit11perntio (orntio en111nernns reí aliwius 111a/a [p. 2301) repite lo que se 
encuentra en Aftonio de que estos ejercicios enumeran lo bueno y lo 
malo. Así pues, Fab11/a, Narrntio, Chreia, Sententia, Locus, La11s y 
Vituperntio se ocupan de vicios y virtudes; la Conf11tatio y la Confimratio, 

de la verdad; y el uso de la Co111parntio, la Thesis y la Legislatio, como 
veremos después, está relacionado con contenidos religiosos y morales. 

Los progip11nas111ata se alejan de los aspectos forenses, deliberativos 
o epidícticos para incidir en lo ético y religioso.

2.3. LOSACTVS PROGYMNASMATICI 

Los manuales progymnasmáticos referidos a Aftonio (tanto 
traducciones, como recreaciones) acompañan el apartado teórico de un 
ejemplo, que es un modelo del ejercicio, apto para ser imitado por los 
alumnos. Por otro lado, los progi;111nas111ata son ejercicios previos a los de 
declamación y suelen, aunque su objetivo último sea enseñar a hablar, 
trabajar la composición escrita, tal y como señala Harbart: q11id est fi11is? 

conferunt haec initia ad hoc, 11t iuuent11s ass11eta trnctare bre11ia et ludiera, 

possit eo expeditius serias et prolixas orntiones conscribere (Harbart, 1596: 5). 
Micraelio, en cambio, actúa de otro modo. Él no proporciona un 

texto para que sirva de modelo para la creación de uno nuevo, sino solo 
un tema con indicaciones que han de seguir los alumnos para elaborarlo. 
El tema ha de ser desarrollado de forma oral, generalmente, por seis 
alumnos que se denominan progymnastae, es decir, 'ejercitantes'. A uno, 
el prinrus progi;111nasta, se le encarga el prólogo, en el que debe plantear 
la actividad y pedir su colaboración a los compañeros, y también el 
epílogo con un agradecimiento a los otros cinco progy111nastae por su 
contribución y a los que el maestro habrá señalado cuál será la temática 
de su intervención. Estas actividades se denominan actus 

progy111nas111atici y, aunque consisten en exposiciones orales, no se dan 
indicaciones sobre la actio 1º. 

111 El apartado de la Actio es muy breve incluso en la retórica clásica como

podemos observar en la Rhdoricn ad I /crc1111i11111 (1, 3, 6): Pn>111111tinti" e,/ 11oci,. 

1111/111,, xes/11, 111odemtio rn111 11e1111,tntc; en el De i1111c11tio11c de Cicerón (1, 9): 

¡,n1111111tinti" es/ e.r r,:m111 rt 11cr/,()r11111 dix11iln/,: 11oci,; el c"rl'"ri, "'"dcmti,, y en las 

/11,til11tio11,:,; omloria,: de Quintiliano (J 1, 3, 1-2), quien sei'iala Pn>111111lit1/i" a 
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En el apartado N.B., dedicado a la sugerencia de actividades 
complementarias, se se11.ala el tema general de la actividad y se 

especifica el asunto de cada tma de las cinco intervenciones, a las que 
hay que a11.adir el prólogo y el epílogo. Por ejemplo, en la Vituperatio, 
tras la quaestio (q11ae11am femina in ter reliquas fuerit improbissima), añade: 
11n11s exaggeret facinora Medeae; alter F11/11iae; tertius Cleopatrae; quartus 
Jesabelis; quin tus Fredegundae uel Bru11echildis, 11el cctiusuis alteri11s (p. 255). 

Los temas de las distintas actividades suelen presentarse en forma 
de pregunta (quaestio) a la que los alumnos deben responder. Hallamos 
tanto preguntas parciales como totales. Preguntas parciales las 
encontramos en la Chreia: Quid a ueterilms quorum tot Apophthegmata 
circu111ferunt11r uideatur arg11tissi111e dict11m (p. 64) y en la La11dntio: 

Q11isnam herou111 et fortium uirorum maxime sit celebrandus (p. 210); y 
preguntas totales en la Confirmatio: Vtrn111 Herodotus sit historicus 
falmlosus, mendax et malign11s, que111ad111od11111 nonnulli e11111 hisce onerant 

conuitiis (p. 148); lo mismo en la Thesis: Vtrc1111 tempore pestis sit f11giend11m 

distinguo (p. 343); y también en la Lex: Vtrc1111 /ex de furibus s1tspendendis 

in rep1túlicis Christianis sit a/Jroganda disting110 (p. 361). 
Las excepciones son la Fabula (Contra lites et discordia), el Locus

com111unis (Contra 11itia moderno mundo 111axi111e familiaria) y la Descriptio 

(Septem or/Jis nzirarnla descri/Juntur), que no revisten forma de pregunt�

La formulación como pregunta crea una ilusión de certamen Y mas
· 1 " í" oaún en aquellas cuya respuesta es muy abierta y no un simp e s 

"no"; además, contribuye a crear la ilusión el hecho de que sea muy

frecuente que las intervenciones sigan una gradación ascendente.

El precedente de los actus progymnasmatici se encuentra en Pretorio.

En él aparecen dos tipos de actividades, una individual, como es

habitual, en la que se proporciona un modelo para que se imite, Y otra

de grupo, los actus progiJ1nnas111atici. 
La primera diferencia entre Micraelio y Pretorio reside en que el

primero no incluye en su manual ningún modelo para que los alumnos

lo imiten de manera individual, sino únicamente el actus

progiJmnasmatici. 

La segunda consiste en que el número de intervenciones siempre es 
fijo en Micraelio, mientras que en Pretorio no es así, pues el número de 
exposiciones oscila desde las once de la Fall!lla hasta las cinco de la 

plcri,q11c actio dicit11r, ,cd pri11,; 110111c11 t1 110cc, ,c,¡111:11, t1 :,:c,t11 11idct11r t1ccipcrc. Sobre 

la Actio en los rétores, véase López Muñoz, 2004. 
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Vituperatio y la Comparatio, si bien, en muchas ocasiones, las 

intervenciones son seis. 

Otra diferencia radica en que del prólogo y del epílogo en Pretorio 

se responsabilizan dos alumnos distintos, mientras que en Micraelio el 

mismo alumno que inicia el actus lo cierra. 

Finalmente, la puesta en escena en Micraelio es menos teatral, ya 

que no muestra a los alumnos representando un papel11, excepto en la 

etopeya, sino que siguen actuando como ellos mismos. 

Frente a Pretorio, en los act11s progiJ1nnas111atici de Micraelio hay 

mayor unidad, porque la temática de cada actus es solo una. Refuerza 

esta unidad el hecho de que el prólogo y el epílogo sean pronunciados 

por la misma persona, que se establezca una gradación ascendente en 

las intervenciones y que la r¡11aestio adopte la forma de pregunta creando 

la ilusión de debate. 

La importancia, incluso cuantitativa, concedida a las actividades 

nos lleva a concluir que los progi;mnasmata de Micraelio están centrados, 

más que en la erudición teórica, en preparar para la práctica y esta, a 

diferencia de las de otros manuales como los de Lorich y Harbart, se 

dedica a la creación y no a la imitación, así como a la adquisición de la 
destreza oral y al trabajo en grupo. 

Esto es lo que afecta a aspectos estructurales y formales, pero falta 

abordar el contenido, de lo que nos vamos a ocupar a continuación. 

2.3.1. ACTIVIDADES QUE PREPARAN PARA EL CENVS O/O/JSCALICVM
12 

La Chreia, la Sententia y el Loc11s preparan para el ge1111s didascalicw11, 

pues según Micraelio, y como ya se ha dicl10, se dedican a la alabanza 
de las virtudes y a la crítica de los vicios. 

La actividad de la Chreia presenta la peculiaridad de que cada 

intervención va precedida de un título: Chreia De iustitia et temperantia, 

Chreia De fortitudine, Chreia De prudentia, Chreia De pietate y Chreia De 

educatione. Esas intervenciones son la respuesta a la pregunta planteada 

de cuál es el Apophthegma más profundo de los antiguos (Quid a 11eteribus 

11 Pretorio, por ejemplo, en la Fabula hace hablar a Apolo, que interviene en

prólogo y epílogo, y a las nueve musas (Pretorio, 1655: 28-40) y en la N11rmtiu a 

un J-Iisturiuphi/11s y a historiadores como Plutarco, Salustio, etc. (Pretorio, 1655: 

68-73).
12 Aunque en Micraelio la exposición de los ¡,rng_1¡111111N1111ta sigue el orden de

Aftonio, en este trabajo he optado por agruparlos atendiendo a los _..:c11cr,1.
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q11on111L tot Apophtheg111ata circu111Jer11nt11r 11ideat11r arg11tissi111e dictu111 [p. 
64]). Los Apophthegmata seleccionados obedecen al objetivo que, seo-ún 
Micraelio, corresponde a la Chreia, alabar las virtudes. Así pues, ver:an 
sobre las cuatro virtudes cardinales 1 :; y, a estas cuatro, se añaden además 
la Chreia De pietate y la Chreia De ed11catione, pues la piedad y la educación 
ocupan un lugar relevante en la Reforma (Moreno García, 2019b). Las 
chreiae que cita para luego desarrollar las virtudes son las siguientes: 
para la justicia y templanza, Q11a re, inq11ieúat Agesila11s, rex Persanmz me
111aior est nisi sit i11stior et temperatior (p. 67); para la fortaleza, Cato
a11dace111 et ani111ae prodig11111 cernens, pl11ri11w111 dixit referre uirtutem an 
11ita111 s11is non nwg11ifaciat (p. 69); para la prudencia, Bias tanto diceúat
caeteris uirt11tiú11s antecedere prudentia111 q11anto caeteris sensiú11s 11isz1111 (p. 
71); para la piedad, Ca111il/11s a Diis !10111iniú11sq11e desert11s, c11/t11m tamen
inq11ieúat, Deon11ll non inter111isi (sic) (p. 73) y, para la educación, Lyc11rg11s
q11id del1ea11ws disciplinae 111onstraturus, d110s cat11los oú diuersam 
ed11cationenz ad111odu111 dissimiles prod11xit (p. 75). 

Por otra parte, en N.B. sugiere desarrollar dichos del Antiguo y del 
Nuevo Testamento. Los del Antiguo Testamento tratan sobre la 
penitencia y represión de las pasiones, sobre la providencia divina, 
sobre la felicidad de los piadosos y la infelicidad de los impíos, sobre la 
paciencia y tmo recuerda que el mejor presente a Dios es cumplir sus 
preceptos: De paenitentia agenda et de affectiúus reprimendis. • • de

pro11identia di11ina... ad oúsequi11111 Dei 111andatis praestand11m .. • oú

felicitate111 pion1111 et i11felicitate111 i111pioru11z anzplificet ... ad patientiem Ioúi 
imitandam irwita/Jit (p. 76-77). 

Los del Nuevo Testamento recuerdan que no se ha de caer en una 
excesiva preocupación por el alimento, sobre la atención a la Palabra 
divina, sobre la simplicidad, sobre la filantropía de Dios y la malicia de 
los hombres y el quinto incita a la diligencia: 

Reprimar nimias de uictu curas[ ... ] ad attentionem uerbum diuinum 

praestandam [ ... ) ad persuadendam fidem et morum simplificatem 

11 Como indica el Catecismo de la Iglesia Católica, "Cuatro virtudes desempeñan 
un papel fundamental. Por eso se las llama "cardinales"; todas las demás se 

agrupan en torno a ellas. Estas son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la 

templanza. "¿Amas la justicia? Las virtudes son el fruto de sus esfuerzos, pues 

ella enseña la templanza y la prudencia, la justicia y la fortaleza" (Sb 8, 7). Bajo 
otros nombres, estas virtudes son alabadas en numerosos pasajes de la Escritura" 
(CIC, 1805). 
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[ ... ] ad demonstrandam Dei philanthropiam et plerorumque hominum 
malitiam [ ... ] ad excitandam in officium diligentiam (pp. 77-78). 

Como hemos podido ver, el interés moral y religioso del rétor 

mediatiza la selección de los ejemplos y de las actividades propuestas. 

Además, se ocupa de cuestiones de estilo, recomienda que un texto 

bíblico sea elaborado de una manera diferente por cada alumno, uno lo 

compondrá imitando a Lutero, otro a los Padres de la Iglesia, otro a 
Aftonio, etc. También sugiere como actividad un trabajo de búsqueda 

que consiste en seleccionar, en los Apophthegnwta de Erasmo, diferentes 

tipos (el más piadoso, ingenioso, grave, etc.) y, por último, hacer lo 

mismo con Apophthegmata en lengua vernácula para lo que remite a w1os 

concretos: Idem conentur ex Apophthegmatilms Germanicis Zinckgrefii (p. 

78). 

La quaestio en la actividad de la sententia es Q11idnam a paganis 

Philosoplús sit sapientissime dictw11 y la actividad propuesta es muy 

similar a las de la chreia. Las sententiae presentan la peculiaridad de que 

todas han sido pronunciadas por filósofos y, sea cual sea su forma, 
excepto Deus est causa boni in natura que es apofática, promueven el buen 

comportamiento y el estudio'➔• En el epílogo se exhorta a los cristianos 
a que no quieran parecer más imprudentes e impíos que los gentiles. 

En N.B. recomienda amplificar, imitando a Cicerón en Paradoxae 

Stoicorum, algunas sentencias estoicas: l. S0/11111 honestum est bon11m; 2. 

Virtus ad felicitaten1 sufficit; 3. Peccatn sunt aequalia. 4. Onwes stulti 

insaniunt. 5. Omnes stulti serui et pauperes; s0/11s sapiens, li/Jer et diues (p. 

97). Asimismo, recomienda acudir a los textos bíblicos para realizar un 

trabajo de búsqueda: se les encargará extraer, del Antiguo Testamento, 

a unos, la sentencia más enfática de Moisés, de los Salmos, a otros, y de 

Salomón, a algunos. También podrán obtenerse sententiae de los 

Evangelios. Sugiere, igualmente, examinar qué dicho de Pablo 

contribuye más a la piedad y lo mismo sobre autores profanos, es decir, 

que revisen qué dichos de Platón, Sócrates' 3, Cicerón u otros sirven más 
para la sociedad civil. 

1·1 Rc,picc _fi11c111 (So/011) (p. 86); - Id agito 11/ q1111/i, 11i, ltn/,ai lnli, rc11cm cxi,ta, 
(Socrntc,J (p. 88), Dc1i,; c,t ca11,n /1oui iu unt11rn !Pinto) (p. 91); [ruditio c,t iulcr 
prn,;pcm or11n111rnt11111; iult'I' 11dur:r,n rcfii:,;illl11 ( Aristotc/c,;J (p. 92); y finalmente, 
Virl 11/i,; llllr; ¡111111i, i11 actiouc co11,islit (Ciccro) (p. 94). 
1
' La inclusión de Sócrates y de Platón en la nómina de autores recomendados 

por Micraelio puede deberse a la recuperación del platonismo promovida en el 
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La chrein y la se11te11tin son muy semejantes entre sí, hasta el punto 
de que en Teón no se distinguen y hay un ejercicio único. Micraelio solo 
da tm ejemplo de c/zreia activa, la de Licurgo, y todas las demás son 
orales, con lo que se equiparan a las sente11tiae11

'. La selección incluye 
entre las chreiae y las se11tentiae dichos bíblicos 17. 

El humanista pomerano incluye prácticas muy variadas y 
novedosas en el apartado N.B., así, tma de las actividades propuestas 
consiste en elaborar chreiae y sente11tiae imitando las de Aftonio; otra, 
imitando el estilo de un autor concreto que se le señala; tma actividad 
recomendada es realizar una búsqueda de chreiae y sententiae en un texto 
dado. Por otro lado, entre los ejercicios de chreiae y de se11te11tiae que 
siguen el modelo aftoniano, encontramos dichos de autores clásicos, 
pero también otros procedentes del Antiguo Testamento y del 
Evangelio; en las prácticas que consisten en imitación de un autor, no se 
restringe el campo a los clásicos, sino que incluye a Padres de la Iglesia 
e, incluso, a Lutero. Finalmente, propone la consulta cuidadosa de las 
Escrituras o de textos clásicos para buscar aquello que se ha encargado; 

es más, amplía a Erasmo y a textos en lengua vernácula las búsquedas. 
Esta última actividad de investigación contribuye a que el alumno se 
familiarice con los textos. 

En cuanto al Lorns co1111111111is, Micraelio coincide con la traducción 

de Agrícola al definirlo como Co1111111111is lorns est orntio bona aut mala, quae 

alirni i11s11nt augmentnns; para Aftonio es únicamente amplificador de 
vicios (Ko1vóc: ÉCJTL TÓnoc: Aáyoc: aúé,TJTlKoc; TW\ I npoCJÓ\ ITWV KaKciJV 
[Aphth., 2008: Prog. 16]); para Teón, los loci amplifican tanto virtudes 
como vicios y en Prisciano encontramos /orns co11111llillÍS exaggerntione111 

ha/Jet manifestae rei, quasi arg11111entationib11s iam pernctis (PRISC. rlzet. 6, 16-
17, en Keil / Hertz, 1981; Passalacqua, 1987: 39). Atmque Aftonio se 
refiere a vicios, Teón a vicios y virtudes, y Prisciano, con la ambigüedad 
de su definición (res 111a11ifesta), no se prommcia al respecto, los ejemplos 
tanto de Aftonio como de Prisciano no critican el vicio sino al vicioso, 

Renacimiento frente a la tradición aristotélica medieval. Así pues, en los 

pm:.:_1¡111111N1111t11 de Micraelio podemos encontrar un posible reflejo de las nuevas 
ideas filosóficas acorde con la postura innovadora del rétor. 
1
" La Chr<"ia y la S<"11tc11ti11 se diferencian solo en que la primera tiene persona y 
puede reflejar acciones (las activas) o dichos (las orales), y la segunda no tiene 
persona y consiste solo en dichos. 
17 En el comentario de Alardo a la traducción de Agrícola de Aftonio, publicada 
en Colonia en 1539, ya son frecuentes las referencias bíblicas (Alardo, 1539). 
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Prisciano, al sacrílego, y Aftonio, al tirano. Moselano 1
� desplaza la 

amplificación del vicioso a la del vicio, aunque en su ejemplo critique al 

ebrio, y señala que muchos ejemplos hay en Crisóstomo: r¡11oties eni111 il/e 

orntione111 deflectens in a11aritim11 disserit? Q11oties in e/Jrietatem? Q11oties i11 
spectawlorum 11anitate111? (Mosellanus, 1523: El'). La actividad de 

Micraelio para el Loc11s co1111111111is es un ataque a los vicios modernos 1'', 

Contra 11itia moderno 1111111do 11wxi111e familiarin, que son la ebriedad, la 

lujuria, la avaricia, el engaño practicado en la sociedad a todos los 
niveles (pues hasta las mujeres engañan con sus afeites) y, el último y 

por tanto el peor vicio para él, ya que siguen una gradación ascendente, 

es el desprecio a la Palabra de Dios. 
En N.B. nuestro humanista recomienda la amplificación de las 

virtudes: las cualidades intelectuales (snpie11tia, intelligentia, scie11tia, 

prudentia y ars [p. 201]) y las virtudes prácticas (11irt11tes homileticae, 

te111pernntia, libernlitas, fortit11do, i11stitia [p. 201]). Sugiere también otras 

r¡unestiones como qué cuadra mejor o qué discrepa más con distintas 

profesiones o con qué vicio causa Satanás más daño a los hombres: 

quid uel regem uel politicum uel militem, uel philosophum, uel 
theologum maxime siue deceat siue dedeceat [ ... ) quanam re maxime 
Satan humano generi noceat, superbia et fastus aliorumque 
contem<p>tus; libido; acedia, unde torpor, ignauia et omnium 
uirtutum omissio; odium aliorum, unde bella, iniuriae, tyrannis; 
incredulitas, unde contem<p>tus Dei, impietas et omnia, quibus 
perimus, uitia et mala (pp. 201-202). 

A estos progy111nas111ata habría que añadir la Fabula y la Narratio que, 

en sus relatos, ofrecen retratos de vicios y virtudes y ejemplos para 
imitar o rehuir. 

La Fabula es una ficción que muestra la verdad de forma velada y la 
actividad se dedica a probar cuán mala es la discordia, Contra lites et 

discordias, a través de cinco fábulas (De Pandorne Pyxide; De scarnlmeo et 

Ar¡11ila; De dissidio me111bron1111 corporis lwmani ad11ers11s ue11tre111; De 

ciconia, mure et rana; De ceru.o et er¡uo): la de la caja de Pandara muestra 

que la soberbia de Prometeo de querer igualarse a Zeus y su rebelión 

1" Sobre este asunto, véase García de Paso Carrasco (2018). 
1
" Pretorio coincide con Micraelio al señalar el desprecio a la palabra divina como 

el peor de los vicios: p11i:ris d 11rlo/c,cc11fc, i11 cp11/i:111<¡1>/11 11a/1i di11i11a, ,11pcrl•i11, 
profcmin, d 01111,i,; gc11cris lc11il11tc ndolc,ccrc (Pretorio, 1655: 206). 
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contra Dios es la causa de la discordia y de la infelicidad de los hombres 
(pp. 18-20); la de la rebelión de los miembros contra el vientrew incide 
en la necesidad de la concordia (pp. 22-24); las otras señalan que no hay 
amigo pequeño ni enemigo insignificante (pp. 24-25); y la última, que la 

venganza desagrada a Dios y puede ser causa de pérdida de la libertad 
(pp. 26-27). Tras esta ficción se halla, de forma velada, la situación de la 
discordia dentro de la Cristiandad, una situación que el autor conoce 
por propia experiencia y que atañe no solo a católicos y protestantes, 
sino también al movimiento reformista (Moreno García, 2019·'). 

En N.B. sugiere, como temas de actividades, De superúia et iactantia; 
Co11tra a111oris i111pote11tia111; Castitas; Co11h·a iactantiam y Ad laúorem 
adlwrtatio. En la actividad De superúia et iactantia (p. 29) los personajes 
propuestos como ejemplo son Casiopea, Níobe, Semele, Faetón Y 
Marsias. Para hablar Co11tra iacta11tiam se valdrá de fábulas esópicas: el 
asno que se vistió con la piel de león, el gallo que se impuso sobre el 
gallinero, la boda del ratón y la hija del león, el ratón urbano frente al 
rústico:' y la rana que reventó (p. 29-30). En Contra amoris impotentiam Y 
en Castitas se acude también al universo mítico (Moreno García, 2019b).
Representan el furor a111oris Píramo�:, Tereo, Cibeles, Dido, Biblis Y
Medea y la cnstitas, Belerofonte, Hipólito, Camila, Penélope Y Ca�mo Y
Hermíone (sic). Finalmente, en Ad [aúorem adliortatio se emplearan las
fábulas de las hormigas y la cigarra, que es la propuesta por Aftonio; la
del boyero, la del asno, la del campesino que deja como herencia ª sus
hijos un tesoro escondido en el campo y la del caballo Y el asno.

A través de estas fábulas muestra que la soberbia como deseo de 
igualarse a los dioses lleva a la ruina y también la presunción .ª�,te 

· 1 E · · . d d · t· . la insum1s1on 1gua es. stos v1c1os se oponen a la humil a cns 1ana, 
ante Dios a la piedad; y, como veremos más adelante, todos ellos son

pecados propios del Papa y los papistas. Además, se destaca el valor del

trabajo y del esfuerzo, virtudes muy presentes en el pensamiento de la 

Reforma (Weber, 2013). 
En la Narra tia, para responder a la quaestio Quidna111 unquam

,
on!nlll'.11 

scelestissillle Jact1111L fuit propone, como ejemplo de conducta mas unpia 

211 Esta es la fábula que usa Pablo (1 Cor 12, 12-13) para hablar de la unidad de la

Iglesia. 
21 Horacio (HOR. �111. 2, 6) se sirve de esta fábula para mostrar los peligros de la

huida de la pobreza. 
22 En la N11rmtio, Lorich (1562: 19r- 21 v) incluye este episodio contado por Ovidio

y Harbart (1596: 43) lo propone. 
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en el punto más alto de la gradación, incluso por encima de la traición 

de Judas23, la matanza de los hugonotes"�: De Seruin Tulin, De Itnlo qui 

inimicum neternn 11itn pri11nre 11ol11it, De Nero11is i11n11ditn 111nlitin, De I11dn 

Ischnriote, De Lnnienn Pnrisiensi. 

En N.B. sugiere los siguientes temas: De in/111111nnitnte tymnnon1111 

(con Antíoco Epifanes, Sila, Basilio, rey de los rusos, inquisidores de la 

Inquisición española, el duque de Alba o con la variante de Tiberio o 
Cristian II de Dinamarca, como ejemplos); De libídine regnnndi (con 
Tarquinio, Alejandro, Yugurta, César, Sejano, o con la variante de 

Tarquinio, Servio, Yugurta, Rufino, Estilicón); De subitn nbiectoru111 

ho111inu111 euectione sobre el cambio de fortuna a mejor (Abdolónimo, 

Estratón, Agatocles, Piasto, Tamerlanes); y De felicitnte in deteri11s 11111tntn 

sobre el cambio de fortuna a peor (Polícrates, Corbulón, Belisario, 

Estilicón, María Estuardo); también señala que podrían utilizarse 

ejemplos de avaros o liberales, valerosos o pusilánimes, púdicos o 

libidinosos, etc. y añade que Boccacio suministra mucho material sobre 
esto. 

Los personajes utilizados como ejemplo son todos históricos, pero 

no solo pertenecen al mundo clásico, sino que introduce otros más 
cercanos a sus alumnos como los participantes en la matanza de los 

hugonotes, Cristian II de Dinamarca, Basilio, rey de los rusos, María de 

Escocia, los inquisidores de la Inquisición española y el duque de Alba. 
Micraelio difiere de Harbart al no utilizar ejemplos bíblicos2",

circunscribiendo a una dimensión mundana los ejemplos de este 

ejercicio, quizás con la finalidad de que sean más aptos para ser 

enjuiciados y más cercanos como modelos, si bien mantiene una cierta 

23 Respecto al personaje de Judas, hay que señalar que Micraelio inventa una 
biografía (pp. 46-48). 
2� La importancia concedida por Micraelio a la L1111irn11 P11ri,ic11,;c puede deberse a
que la ciudad de Stettin había sido lugar de acogida de hugonotes que huyeron 
de la Francia católica que los perseguía y parece evidente que nuestro autor 
conocía, a través de sus descendientes, los hechos (Awianowicz, 2011: 484). 
2' Harbart en la Narmtio incluye ejemplos del Génesis: N1 1rmtio11i, /11rnlc11t,1c 

11ti/i,;,;i111nc et 11111.ri11111e 11ccc,;,;11riac de c·.rordio 1111111di et 011111i11111 crc11t11ran1111 c.1c111¡ 1!11111 

cxtnt Genes 1 et 2; también del mismo libro sobre el pecado original: i11 4 en¡,. de 

lnps11 pri111om111 pnre11t11111 110,;tron1111 y, por último, sobre la conversión de Pablo: 
Nnrmtio co1111er,;io11i,; Pa11/i nd Chri,;tin11Í,;11111111 /11c11/c11/11 et l 1rc11i,; hal 1t'l11r Act. ':J l'I 
rcpl'lit11r i/,id. 26 cap. (Harbart, 1596: 44). 
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vinculación con asuntos relacionados con la religión al seleccionar temas 

como la matanza de hugonotes y la Inquisición. 
La Co111pnratio en Micraelio prepara para una clase muy específica 

de sermones. Los typoi en los que se compara a Cristo con personajes del 
Antiguo Testamento tienen todos ellos algunos puntos de coincidencia 
con el Mesías y, en cierto modo, son como un esbozo, una figura 
anticipadora de Cristo, que es el culmen de todas las virtudes. La 
qunestio modelo de nctus es C11111 q11011m11 in ueteri Testmne11to C'1rist11s 
exnctissi111e co111pnrnri possit y, en ella, se compara a Cristo con Adán, José, 
Sansón, David y Salomón. En este ejercicio, Micraelio se distancia de 
Harbart, quien compara a Lutero con Elías (Harbart, 1596: 205-210), 
semejanza a la que el Pomerano se refiere en el comentario teórico del 
ejercicio (p. 256). La asidua presencia en Harbart de Lutero puede 
interpretarse como una glorificación del líder reformista. 

En N.B., junto a los ejemplos completamente tradicionales de 
comparación de griegos y romanos, Micraelio incorpora otros en los que 

incluye personajes de la Sagrada Escritura para que se comparen con 
gentiles. 

Segi'.m Micraelio, la finalidad de fnlmln y narrntio es pers11adere, 
mientras que la finalidad de la co111parntio es placere. Hemos atribuido 
Jalmla y narratio al gen11s didnscnlic11111 basándonos en su proximidad a la 
chreia y a la se11 ten tin incluidas por Harbart y Pretorio en el mismo gen 115 
(deliúernti1111111). La co111parntio, dado que su finalidad es placere, podría 

incluirse en el gen11s de111ostrnti1111111 como hacen Harbart y Pretorio, p
_
ero

Micraelio utiliza este progy111nasma no para agradar sino para ensenar, 
de ahí que consideremos que debe incluirse en el gen11s didascnliw111-

2.3.2. ACTIVIDADES QUE PREPARAN PARA EL CENVS IVD/C/ALE 

La Confirnwtio y la Confutatio son ejercicios útiles para confirmar Y

' M. ¡· se vio antes se refutar, acusar y defender. SegLm 1crae 10, como , 
ocupan de probar la verdad y rebatir lo falso, y el r�tor usa :�tos 

progymnnsmat-a para cuestiones doch·inales: rechazar las ideas catohcas

y confirmar las luteranas; pero esto supone un problema, porque 

Aftonio señala que solo se refutan y confirman las cosas que
_ ��n 

claramente verdaderas O falsas y no las que ocupan Lma pos1C1on 

intermedia. El problema radica en que los postulados que emanan de 

las Escrituras son claramente verdaderos; sin embargo, el Pomerano 

salva este escollo indicando, como había hecho Harbart, que hay 
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realidades claras y evidentes, pero que por malicia o ignorancia se 

consideran falsas, como el purgatorio, y que, por eso, hay que 
confirmarlas. 

En la Confutatio, la q11aestio es Q11od11m11 dogma pontificioru111 nia:xime 

digm1111 sit reprehensione y Micraelio no solo refuta el purgatorio, como 

Harbart, sino toda la teología católica de manera metódica e integral 

(Moreno García, 2020). En N.B. invita a la refutación de las ideas de 

filósofos paganos, del Talmud y del Corán, de aquellos que consideran 
que el sumo bien16 reside en los honores, en la riqueza y el poder, en el 

placer y en las virtudes y quieren salvarse por ley. El  i'.mico tema 
propuesto, no religioso, es el que se va a utilizar en la Co11fin11atio, pues 

sigue la recomendación de Moselano, que señala que es muy útil 

confirmar y refutar el mismo asunto, y la práctica común, como puede 

verse en Aftonio, que utiliza el ejemplo de si Dafne es hija o no del río 

Ladón, y en algunos ejemplos de Lorich17
. 

En la Confinnatio, la quaestio es Vtrum Herodot11s sit historiws 
fabu/0s11s, menda:x et malig1111s, q11e111admod1.1m no111111lli eum hisce onerant 

conuitiis, actividad tradicional en cuanto al contenido. En N.B. las 

actividades recomendadas son: defender cuestiones de fe contra los 
paganos y relatos de la Biblia frente a los ateos, sentencias de filósofos 

de distintas corrientes, algunas opiniones de Aristóteles y, también, 

ciertas afirmaciones de Maquiavelo que se han malinterpretado. Es 

decir, la temática escogida no es trivial, sino que se ocupa de cuestiones 

doctrinales y filosóficas e, incluso, de las opiniones controvertidas de Lm 

autor muy cercano en el tiempo. 

2.3.3. ACTIVIDADES QUE PREPARAN PARA EL CEN\/5 El'ID/CT/C\/M 

En la Laus, la quaestio es Quisnam herou111 et fortium uiron.1111 111axime 

sit celebrand11s. Se plantea un elogio a 'persona' y, aunque el último 

peldaño en la gradación del ejemplo lo ocupa David, modelo de rey para 

los cristianos, en el puesto anterior sitúa Micraelio al duque Bogislao, 

2'' Pretorio se ocupa también de este tema en la Co11fitt11tio: i11 q11ofi1/�11c opi11io11c�

rfc �111111110 /,0110 rcf11t1111t11r (Pretorio, 1655: 143). 
17 Moselano incluye esta afirmación en la Co11fin1111tio (Mosellanus 1523: CIII' ).

Lorich confirma y refuta la conversión en cerdo de Elpenor por la maga Circe 

(Lorich, 1562: 69'-71' y 87'-91') y la historia de Alción llevado por un delfín (Tl•-
72, y 9] '-92). 
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pomerano como éF'. En N.B., entre los temas propuestos, se halla el de 

qué mujer merece más alabanza y concede el lugar privilegiado a Isabel 

de Inglaterra (Moreno García, 20191')2�. Otros temas sugeridos son el 

encomio de la piedad filiaP"; la alabanza de hechos ilustres"', entre los 

se hallan los de Skanderbeg o Jorge Castriota, a quien, pese a sus exiguas 

tropas, su valeroso animo siempre lo hizo temible para el emperador de 

los turcos; y el encomio sobre Guillermo Tell, que inició la libertad de 
los suizos; la alabanza de animales, de ciudades (Sic Misniws i11beatur 

encomian dicere Lipsiae; Marchiaclws Berolini; Po111eran11s Stetini; Bomssus 

Dantisci; Silisi11s Vratislauiae, etc. [p. 229]), de lugares, como, por ejemplo, 

Pomerania y entre los motivos de elogio incluye que profesa una 
ortodoxa religión (p. 229-230). 

En la Vil"ltpemtio, la r¡uaestio es In r¡11ib11s 11ationib11s ho1110 maxi1110 

dign11s uituperio in11eniat11r (p. 234) y censura, entre otros, a Hatton32, a 

quien califica de siervo del Anticristo, es decir, del papa romano, a 

�., El segundo hablará de Aquiles; el tercero, de Julio Cesar; el cuarto, del godo 
Starkad; el quinto, del duque de Pomerania, Bogislao X; y el sexto, de David. En 
el epílogo intervendrá de nuevo el alumno que habló en primer lugar y dirá que 
está de acuerdo con el orador que trató de David y que obran rectamente aquellos 
que alaban las virtudes de los que son parte de la Iglesia y están dirigidos por el 
espíritu de Dios y, finalmente, dará las gracias a todos. 
1" Micraelio plantea la q1wc,tio Q1111c1111111 _ti1c11ii1111 pmc rdi,¡11i, 11u1Xi11u1111 /11udcl/l 
111cr11crit, en la que los personajes femeninos alabados serán Lucrecia, Clelia, 
Porcia, Zenobia e Isabel de Inglaterra (p. 28). 
'" Los personajes alabados serán Rómulo, Coriolano, Tito Manlio, Escipión el 

Africano y Eneas (pp. 228-229). 
'' También se disertará sobre Mucio Escévola, que introdujo su mano en el fuego; 
sobre Horacio Cocles, que luchó solo contra los enemigos en el puente y, roto 
este, nadó hasta los suyos; sobre Cinerix que, habiéndosele amputado las manos, 
contuvo con los dientes la huida de una trirreme persa (p. 229). 
'' Hatton I (850-913) fue nombrado arzobispo de Maguncia por el rey Arnulfo en 
el 891 y se convierte en su consejero. En el 895 preside el Sínodo de Tribur y 
acompafía al rey a Italia donde es recibido por el papa Formoso. A la muerte del 
rey, en el 899, se convierte en regente de Luis el Nifío. Se enfrenta a los Babenberg 
y es acusado de traicionar a Adalberto, conde de Babenberg. Cuando el rey Luis 
muere, facilita la elección como rey del duque de Franconia. Es acusado de 
participar en la conjura que asesinó al Duque Henry de Sajonia. Murió el 15 de 
mayo de 913. Cuenta la leyenda que fue golpeado por un rayo y otra que fue 
arrojado vivo por el diablo al volcán Etna, de lo que se hace eco Micraelio (p. 247). 
Se le presenta como un arquetipo de crueldad y traición (Neue deutsche 
Biographie, s.v. Hatto I: 8, 60). 
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Mahoma y a Acab33
• En N.B., la primera actividad que sugiere es 

paralela a la anterior, pero referida a mujeres: Q11nenm11 fe111i11n i11ter 

reliquns J11erit improbissi111n y proporciona los nombres de Medea, Fulvia, 
Cleopatra, Jezabel y Fredegunda o Brunegilda (uel wiusuis nlteri11s), 

como figuras femeninas de distintas naciones que han de vituperar los 
miembros del grupo; otro tema es la impiedad contra los padres, 
contrario a la piedad filial, tema indicado en la Ln11s, y recomienda la 
censura de Cam, de Nerón, de los hijos de Enrique IV de Alemania, de 
Alberto, margrave de la Marca de Misnia y de Adolfo, duque de 
Güeldres. Otro tema será la libido, con Calígula, Vitelio, Cómodo, 
Heliogábalo y Mesalina como ejemplos de tal vicio y el ultimo, cuál de 
los pontífices romanos mostró más señales del Anticristo. 

Esta propuesta de Micraelio se diferencia de la de Harbart, pues no 
hay elogio a profetas, ni a Lutero, sino solo a personajes históricos, 
algunos cercanos al mundo de los alumnos, de modo que procede de 
manera similar a la Nnrrntio en la que se limitaba a la dimensión humana 
e incluía personajes históricos de diversas épocas, algunos casi 
coetáneos, y lo mismo cabe decir de la Vituperntio. 

En la Ethopoein, que consiste en la representación de las costumbres 
de una persona, la qunestio es In q11ibusnn111 nffectilms expri111endis omtio11is 

uehe111entin deprehendihtr. Al humanista le interesa la representación de 
emociones como la ira, el amor, la alegría, la llamada a la compasión y 
el arrepentimiento y las pone en boca de personajes bíblicos. En N.B. se 
sugiere tratar qué dirían, cuando Cristo colgaba de la cruz, Hanás, 
Pilato, María, el sol y el Padre celestiaP�. Todos los personajes de este 
ejercicio están extraídos de las Escrituras. 

En la Descriptio, el nctus progy11111ns111nticus que se ofrece como 
modelo es la descripción de las siete maravillas del mundo, Septe111 or/1is 
111irnculn describuntur (las maravillas de Babilonia, el templo de Diana en 
Éfeso, la estatua de Zeus Olímpico, las Pirámides de Egipto, el Coloso 
de Rodas, el Mausoleo y el templo de Jerusalén). La nota destacable es 
que entre estas maravillas incluye y, en último lugar, por ser el más 
privilegiado, el Templo de Jerusalén. En N.B sugiere, a imitación de 

"En las intervenciones, uno sostiene que, de Grecia, Júpiter; otro, que, en Roma, 

Rómulo; el siguiente que, entre los germanos, Hatton, arzobispo maguntino; el 

cuarto, que, de los bárbaros, Mahoma; y el ultimo, que Acab, rey de Israel. 

" Harbart recomienda en la Et/10¡,ocia que se desarrolle una breve idolopeya 

piom111 ,;11/1 cruce c,111,ti/11/111·11111 (Harbart, 1596: 231-233). 
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Lorich3", la descripción de las academias de las ciudades vecinas; otras 
actividades sugeridas son muy tópicas, pero en la descripción de las 
estaciones añade, junto a las cuatro habituales (primavera, verano, 
otoño e invierno)"', la de la cosecha; en la de las edades, a la infancia, la 
juventud, la edad adulta y la vejez incorpora la edad decrépita, de 
manera que puedan exponer seis alumnos; entre las profesiones suma a 
las tradicionales de campesino, pastor y marinero, las de farmacéutico y 
tipógrafo. 

2.3.4. ACTIVIDADES QUE PREPt\Ri\N PARA EL CENVS DELIBERATIVVM 

En la Thesis consideramos digno de subrayar el hed10 de que 
Micraelio, en lugar de recurrir a los tradicionales temas escolares, 
plantee una cuestión que supone un debate ético: Vtru111 te111pore pestis 
est f11giend11111, esto es, si se debe huir o no en tiempos de peste37

• En N.B.,

además del tema de qué vida es más recomendable para los jóvenes 
(11itn111 i11 ngris pri11ntn111 et oecono111icn111 ... 111ercntorin111 ... 111ilitnrem ... 
n11licn111 ... liternrim11 (p. 355]) aconseja otros de mayor profundidad como 
si se deben permitir o no los duelos, si se debe admitir la práctica de 
diversas religiones o qué forma de gobierno político (monarquía, 
aristocracia, estado popular) es preferible, para situar en el lugar más 

destacado la mezcla moderada de todos ellos. Estos temas propuestos 

por Micraelio reflejan muchos de los dilemas de su época que aún hoy 
siguen vigentes y suponen una propuesta i.tu1ovadora en la tradición 
retórica. 

En la Legislntio se utiliza el mismo tema que Harbart, si se debe

ahorcar o no a un ladrón, pero ptmtualizando 'en un estado cristiano': 
Vtru111 /ex de f11rib11s s11spende11dis i11 republicis C/1ristinnis sit nbrogn11dn, Y
hay una actividad t'.mica que i.t1tegra la defensa y el rechazo de la ley, Y 
no dos, como en Harbart (1596: 290-299). Además, se introduce en ella 
un apartado con matizaciones (disti11g110). En N.B. se sugiere si se deben

permitir interrogatorios con tormentos o si hay que corregir la 
costumbre de apartar de oficios públicos a los nacidos ilegítimamente, 

" Lorich describe la academia C_1¡1111in,tic11 do1111,,; Rci11hardi Lorichii / -/ada11111rii 
(Lorich, 1562: 199' ). 
'" Praetorio propone en Oc c11co111i,, /1111da11/11r ,¡11at11,1r a1111i parte, (Pretorio, 1655: 
252) y en la Dc,criptin, la primavera, Oc,cril1it11r Ver (Pretorio, 1655: 352).
'7 Recoge una experiencia muy cercana, ya que toda Europa sufrió las 
consecuencias de la peste. Para este asunto, véase Munck, 1994. 
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si hay que derogar la ley de la pena de muerte, si no debe confirmarse 

con una nueva ley el canon del concilio Hierosolymitano sobre la 

abstención de comer carne de animales estrangulados o cuya sangre se 

ha vertido. Es decir, predomina el debate moral en el que se ha 

introducido un apartado que supone una postura intermedia (disti11g110) 

y, en otro orden de cosas, conviene subrayar que presenta diversas 

formas jurídicas: canon, 1110s, /ex. 

En resumen, es considerable la presencia de contenidos vinculados 

con la religión, pero hay también mayor presencia femenina, 

tratamiento de hechos más cercanos al autor y sus intereses, como la 

alabanza del pomerano Bogislao, la crítica a Adolfo, duque de Gi.ieldres, 

así como el planteamiento de problemas éticos más próximos al 

contexto social en el que vive. Además, también tienen cabida tópicos al 

uso como furor amoris, fortuna 11111.tabilis, De Venere et Vino, estaciones, 

edades, profesiones o afeites de las mujeres. 

Desde el punto de vista pedagógico hay variedad en el tipo de 

actividades que incluyen exposiciones, imitación de estilos y búsquedas; 

también variedad en los contenidos que comprenden lo mítico, lo 

religioso y lo profano; y, finalmente, variedad desde el punto de vista 

cronológico, pues se abarca una amplia franja de tiempo que va mucho 

más allá del mundo mítico y de la Antigüedad. 

Las actividades planteadas a lo largo de todo el manual muestran 

virtudes, vicios y hazañas para imitar o rehuir, aspectos doctrinales y 

debate ético que responden a postulados de la Reforma. Se pueden 

estructurar los ejercicios de acuerdo con este criterio de la manera 

siguiente: 

debate ético: /ex y thesis 

cuestiones doctrinales: conf11tatio y confirmatio 

cuestiones morales: fab11/a, narratio, chreia, sen ten tia, lorns, /a11s 
y uituperatio 

Micraelio profundiza en la senda abierta por Harbart y Pretorio. 

Como Harbart, sustituye temas mitológicos por bíblicos y lo profano por 

lo religioso, pero los trata con mayor profundidad de manera que 

convierte en reformista su manual 1K . Como Pretorio, se sirve de actus 

1
� Sobre los ¡1rog_1¡11111n,11wfn como disciplina auxiliar para el teólogo y la finalidad 
teológica, moral o de defensa de la ortodoxia reformista de sus ejemplos, véase 
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progy111nas111atici y torna de él ciertos ternas corno el de si hay que huir o
no en tiempo de peste en la Tlzesis o la crítica a los vicios del mundo 

moderno en el Lorns co111111111Iis, pero, posiblemente, para atraer el interés
de sus discípulos, fomentar su participación y ampliar sus perspectivas,
junto a temas tradicionales les ofrece otros muchos más próximos a su
actualidad. 

El rétor pomerano deja traslucir una mentalidad abierta dentro de 
los cánones de su época, así considera preferible el gobierno del pueblo, 
digno de elogio a Guillermo Tell que se sublevó y luchó por la libertad 

de Suiza y se cuestiona la pena de muerte, el interrogatorio bajo tortura 

o el alejamiento de ciertos puestos de los hijos ilegítimos. 

Resulta relevante la formulación de los temas como pregunta, pues, 
frente al modelo de ejercicio tradicional monolítico con todo hecho, 

Micraelio presenta tm ejercicio abierto, con indicaciones precisas, pero 

también con amplio margen de libertad en el que las distintas respuestas

crean una ficción de debate. 
Nos hallamos ante un estilo de enseñanza no individualista,

sino participativo; no teórico, sino práctico; no imitativo, sino creativo

y, en cierta medida, promotor del pensamiento crítico. Todos es
_
tos 

aspectos están en la base del denominado aprendizaje colaborativo

(Roselli, 2016) e, incluso, podemos sumar el componente multicultural

M
. 1· barcan 

en la medida en que los ejemplos propuestos por 1crae 10 ª 

épocas y culturas diversas y ajenas. 
P . 1 p O sin definirlo or todo ello, consideramos que e omeran , 

teóricamente, en la práctica se sirvió de w1a metodología colaborativa Y,

en consecuencia, debe ser considerado uno de sus precursores.
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