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Los Progymnasmata rhetorica summam totius artis 
vna cum exemplis de Ioannes Telgius y su particular

adaptación de la Rhetorica ad Herennium

Ioannes Telgius’ Progymnasmata rhetorica summam 
totius artis vna cum exemplis and his Particular 

Adaptation of  the Rhetorica ad Herennium

mª eLena curbeLo taVío
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales
mariaelena.curbelotavio@ulpgc.es

Resumen: En el presente trabajo se ofrecerá una aproximación a los                    
Progymnasmata Rhetorica Summam Totius Artis de Ioannes Telgius de Apeldoorn. 
Este tratado, editado en Colonia en 1561, es un manual de iniciación al apren-
dizaje de la retórica cuya fuente principal la constituye la Rhetorica ad Herennium.            
Sin embargo, la obra de Telgius presenta ciertas particularidades que la diferen-
cian de la obra clásica original.

Palabras clave: Retórica; humanismo; progymnasmata.
Abstract: This paper presents an approach to Ioannes Telgius from                 

Apeldoorn’s Progymnasmata Rhetorica Summam Totius Artis. This treatise, edited 
in Cologne in 1561, was devised as handbook for students of  rhetorics at their          
initial stage. Although its main source is the Rhetorica ad Herennium, Telgius’ work 
exhibits certain peculiarities that distinguishes it from the original classical work.

Keywords: Rhethoric; Humanism; progymnasmata.

Joannes Telgius nació en Apeldoorn (Holanda) y fue rector de la             
Latijnse School de Zwolle (1547-1561). Publicó el poema Alekto siue som-
nium furoris bellici quo nunc passim mundus tumultuatur (Zwolle, 1553) y una 

* Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación FFI2014-
53859-P La pervivencia de los progymnasmata de Aftonio y Teón en las preceptivas retóri-
cas del Humanismo: reescritura y manipulación de los ejercicios de primera enseñanza, 
financiado por el MINECO.
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retórica, los Progymnasmata Rhetorica Summam Totius Artis Vna Cum Exemplis 
fere Ciceronianis ad singula praecepta non sine diligenti ratione co[n]quisitis breuiter 
complectentia, cuya aproximación constituye el objetivo del presente trabajo.1  

Los Progymnasmata se imprimen en octavo en Colonia, en 1561, en la 
prensa de los herederos del librero Arnold Birckmann. Su título, Progym-
nasmata, es engañoso respecto a su contenido,2 pues se trata de un manual 
de retórica.

Esta obra está dedicada a Otho Tengnegell, estudiante de jurispruden-
cia en la ciudad de Kampen e hijo de su mecenas. 

La edición consta de 126 páginas, organizadas en 8 cuadernillos de 8 
folios cada uno, en cuyo margen superior se encuentra el término rhetorica 
en el folio recto y progymnasmata, en el verso. El margen inferior presenta 
en el borde derecho, también por ambos lados, como reclamo, la primera 
sílaba de la palabra inicial del folio siguiente para facilitar su encuader-
nación. La parte central del margen inferior de los folios rectos ofrece 
igualmente la identificación del cuadernillo con una letra mayúscula y la 
numeración.

En la primera hoja encontramos el título de la obra, el nombre del         
autor y la fecha y lugar de edición. El libro concluye con el colofón finis y 
no encontramos ningún índice. 

En la epistola nuncupatoria Telgius revela el porqué del título de Progym-
nasmata dado a su retórica y cuál es su objetivo.

Llamó a su tratado progymnasmata porque contiene preceptos, que él 
denomina praeceptiunculi, y ejemplos para cada uno de ellos. No utiliza pro-
gymnasmata, por tanto, para designar la preceptiva establecida por Teón, 
Ps-Hermógenes y Aftonio sino solo en el sentido de ejercicios elementales 
y preparatorios.

Con estos preceptos el joven Tengnegell se iniciará en la retórica como 
un primer paso antes de dedicarse a obras más difíciles como las de Cice-
rón. Telgius ilustra con dos ejemplos, uno de la Naturalis Historia de Plinio3 

1 Nieuwsbrief. Stichting Vrienden van het Johan van Oldenbarnevelt Gymnasium 
Amersfoort (November 2013) URL: http://goo.gl/CImusg [consultada 5 de septiembre 
de 2016]; Frederiks (1960: 147-53); Leendertz-Van Someren (1855: 205).

2 Sobre la renovación, en el siglo XVI, del interés por los progymnasmata, que vuelven 
a incluirse en el programa de enseñanza como ejercicios preliminares con que se ejercita-
ban los estudiantes de retórica, pueden leerse Arcos Pereira (2015: 1163-90); Arcos-Cuyás 
(2007: 25-34); De Torres (2003: XLI-CXVII).

3 Plin. Nat. 21.23.11; 8.126.5.
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y otro, de la Epitoma rei militaris de Vegecio4 la necesidad de practicar como 
medio para alcanzar un conocimiento mayor (Nihil enim repente fit perfectum 
et absolutum [A2v-3r]). Si estos ejercicios y preceptos al final consiguen alla-
nar el camino hacia la perfección, habrán alcanzado su objetivo.

Como fuente primaria de los Progymnasmata Telgius utiliza la Rheto-
rica ad Herennium.5 La novedad con respecto a su fuente original radica en 
que prácticamente cada uno de los preceptos está acompañado, como ya 
había indicado desde el título, con ejemplos tomados, la mayoría, de los 
discursos de Cicerón.

La retórica se inicia con una brevísima introducción en la que Telgius 
distingue dentro de la doctrina oratoria, como ya hiciese Quintiliano en 
sus Institutiones oratoriae,6 entre disciplina, orador y discurso (ars, artifex y 
opus). A continuación, se ocupa de varios aspectos relacionados con el ars             
rhetorica: definición, etimología y diferencia. 

Para su definición recurre a la de Quintiliano7 bene dicendi scientia, y a la 
que ofrece Cicerón8 en el De oratore. En cuanto a la etimología, la vincula 
con el verbo griego ῾ρέω, es decir, fluo. Este origen no lo encontramos en 
los clásicos, pero se impuso desde la Edad Media a partir del doble signi-
ficado de ῾ρέω, por un lado “fluir” y, por otro, en un sentido metafórico, 
“hablar en abundancia”.9 Aporta también la traducción de Cicerón10 y de 
Quintiliano11 de rethorica entendida como eloquentia artificiosa.

Para ilustrar la diferencia entre Rhetorica y Dialectica,12 el holandés utiliza 
el ejemplo atribuido a Zenón de Elea del puño cerrado y la palma de la 
mano, que también recogen Cicerón13 y Quintiliano.14 

4 Veg. Mil. 1.11.
5 Sobre el lugar que la Rhetorica ad Herennium ocupa como principal manual de 

retórica entre los humanistas y su éxito y difusión en el Renacimiento, puede leerse Mack 
(2011: 13-32). 

6 Qvint. Inst. 12.10.1.
7 Qvint. Inst. 2.14.5.
8 Cic. De orat. 2.5.
9 Luján Atienza (1999, 345-52).
10 Cic. Inv. 1.6.
11 Qvint. Inst. 3.2.1; 2.17.2.
12 Sobre la discusión entre retórica y dialéctica entre los retóricos alemanes, véase 

Schanze (1999: 133-55); Kennedy (1999: 207-08).
13 Cic. Orat. 113.
14 Qvint. Inst. 2.20.7.
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En el tratamiento del orador se va a ocupar de los siguientes aspectos: 
definición, los officia oratoris y las tareas que debe llevar a cabo. Define al 
orador o artifex del discurso con la expresión de Catón uir bonus dicendi peri-
tus. Para los officia oratoris sigue las enseñanzas ciceronianas, esto es ut probet, 
ut delectet, ut flectat [A6r]. Las tareas son las cinco operaciones retóricas tra-
dicionales (inuentio, dispositio, elocutio, memoria y pronunciatio) cuya explicación 
Telgius toma, y prácticamente copia, del Ad Herennium15 y de Cicerón.16 
Como epílogo de esta sección, ofrece las definiciones de ars, imitatio y exer-
citatio, copiadas casi ad pedem litterae, como veremos que será habitual a lo 
largo del manual, de la Rhetorica ad Herennium.17

La Rhetorica ad Herennium es también la fuente del siguiente apartado, 
De oratione Rhetorica & partibus eiusdem, dedicado ahora al opus, y en el que 
define las partes del discurso retórico utilizando la nomenclatura clásica: 
exordium, narratio, diuisio, confirmatio, confutatio y conclusio.

A partir de aquí se inicia el verdadero manual, en el que trata y ejem-
plifica las cinco partes de la retórica, las tareas del orador, en los capítulos 
titulados De inuentione Rhetorica, De dispositione, De elocutione, De memoria y De 
Pronunciatione, con el que se termina la obra.

El estudio de la inuentio se inicia con un breve resumen de lo tratado y 
la exposición de lo que se propone hacer a continuación, esto es, presentar 
en orden de dificultad decreciente los tres géneros retóricos, comenzando, 
por tanto, por el judicial. Dentro de cada uno de los genera se ocupará de 
las partes del discurso.

El genus iudiciale, como es habitual en las preceptivas retóricas, es el que 
recibe mayor atención y un examen más completo por tratarse del discur-
so más complejo y sobre el que, tradicionalmente, se estudian las partes 
del discurso retórico.18

Telgius inicia directamente el tratamiento de este genus con la primera 
parte del discurso en un capítulo titulado De exordio, en el que sigue, una 
vez más, a la Rhetorica ad Herennium y a Cicerón. Incluye dentro del exordio 
la naturaleza de la causa (De causarum qualitate) y se ocupa, además, de los 
dos tipos posibles de exordio: principium et insinuatio.

15 Rhet. Her. 1.3.1.
16 Cic. Inv. 1.9.
17 Rhet. Her. 1.3.
18 Pujante Sánchez (2003: 93).
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Como ya había anunciado en la epistola nuncupatoria y en el título de su 
obra, Telgius incluye, a partir de ahora, ejemplos con los que va a ilustrar 
cada uno de los apartados. La mayor parte de estos están tomados de la 
Rhetorica ad Herennium y de los discursos y de las obras de Cicerón. Así, en 
el apartado dedicado al principium, junto a las definiciones y a la exposición 
de las operaciones retóricas que sirven para disponer el ánimo de los oyen-
tes a fin de hacerlos benévolos, atentos y dóciles, encontramos, a modo de 
ejemplos, citas textuales del Pro Cluentio, del Pro Rabirio, del Pro Sex. Roscio 
Amerino y de las Philippicae, y alusiones al discurso Pro Caecina y al exordio 
del Pro Milone.

La segunda parte del discurso, De narratione, se inicia con la división de 
esta en dos clases o genera, frente a los tres en los que la divide el autor del 
Ad Herennium19 y Cicerón.20 Telgius habla de un genus civile, el que se emplea 
en el foro, y otro alejado de las causas civiles que no va a tratar. Sí se ocu-
pará, como es frecuente, de las tres virtudes que ha de tener la narración 
en las causas civiles, esto es, ut breue, ut apertum, ut probabile sit [B3r] y que ya 
habían sido señaladas en el De inuentione.21

El apartado que Telgius dedica a la diuisio, De diuisione, es más breve que 
los anteriores y en él se limita a definir sus dos partes, seiunctio y distribuitio. 
Aunque de nuevo, como en casos anteriores, recurre a la teoría expuesta 
en el Ad Herennium,22 sin embargo, no se sirve ni de su terminología ni de 
sus ejemplos, pues para lo primero emplea los términos que usa Quinti-
liano; mientras que, para los ejemplos, utiliza, una vez más, los discursos 
ciceronianos. 

El capítulo más amplio es el dedicado a la confirmación y a la refuta-
ción, De confirmatione et confutatione. Tras su definición, Telgius desgrana la 
teoría de la constitutio causae, para lo que sigue, casi literalmente, la teoría de 
los libros primero y segundo de la Rhetorica ad Herennium y de la retórica 
ciceroniana.23 Cada uno de los apartados dedicados a los estados de la 
causa (coniecturalis, legitima et iuridicialis) está compuesto por la definición 
y un ejemplo ilustrativo de esta definición, extraído, casi siempre, del Pro 
Milone.

19 Rhet. Her. 1,12.1.
20 Cic. Inv. 1.27.
21 Cic. Inv. 1.28
22 Rhet. Her. 1.17-1.18.
23 Rhet. Her. 1.26. Cicerón trata este mismo punto en Inv. 1.18.
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De argumentatione es el último de los apartados que se tratan dentro de la 
confirmatio y de la confutatio y está dedicado a la argumentación de cada uno 
de los estados ya expuestos. 

Concluye Telgius el estudio dedicado al género judicial con la última 
parte del discurso, De Conclusione. Aunque esta vez la definición de la conclu-
sio se acerca más a la ofrecida por Cicerón en el De inuentione, sin embargo, 
la de cada una de las tres partes que la forman tienen como fuente la Rhe-
torica ad Herennium, de la que toma incluso sus nombres.

El segundo capítulo dentro de la inuentio es el dedicado al género deli-
berativo, De genere deliberatiuo. La técnica empleada en el tratamiento de este 
género es la misma de la que se ha servido hasta ahora: breve explicación 
de cada parte del discurso, así como de los apartados que se pueden en-
contrar dentro de ellos, copiando casi sin variar nada las definiciones dadas 
en la Rhetorica ad Herennium; y ejemplificación de lo expuesto, la mayor 
parte de las veces con los discursos ciceronianos, aunque esta vez encon-
tramos también ejemplos de otros autores clásicos, como Virgilio, de la 
Biblia e, incluso, de contemporáneos como Erasmo o Melanchthon.

El apartado dedicado a la estructura del discurso demostrativo, De ge-
nere demonstratiuo, da fin al capítulo dedicado al primero de los cinco pasos 
del officium oratoris. Como ha hecho en los géneros anteriores, Telgius trata, 
también en este, las cinco partes del discurso. El apartado titulado De con-
clusione no solo pone fin a la inuentio dentro del género demostrativo, sino 
al capítulo completo de la inuentio que, sin duda, como el propio autor 
afirma, es la parte más difícil dentro de la retórica.

El siguiente capítulo, De dispositione, se ocupa de la segunda de las ope-
raciones retóricas, exposición que, una vez más, emula la presentada en el 
Ad Herennium, y que es brevísima, puesto que las partes del discurso ya se 
han tratado en la inuentio.

De elocutione da título al siguiente capítulo dedicado a los mecanismos 
de elaboración del discurso dentro de lo que son los officia oratoris. Este es 
el campo preferido por Telgius, aquella parte en la creación discursiva de 
la que incluso el propio Cicerón se sirvió a la hora de definir la retórica 
como artificiosa eloquentia y por la que llamamos eloquentes tanto al discurso 
bien ordenado y expresado como al orador. 

Este capítulo se ocupa de la elocución y del sermo ornatus. Como tres 
son los eloquendi genera, tres son igualmente las partes de la elocución, iden-
tificadas con cada una de las virtudes elocutivas, esto es: elegantia, compositio 
et dignitas. Tanto las definiciones de elegantia y de dignitas, como las partes 
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en las que estas se dividen, a saber, latinitas y explanatio, en el caso de la 
primera virtud, y uerborum et sententiarum exornatio, en el caso de la segun-
da, se corresponden con las ofrecidas en el libro cuarto de la Rhetorica ad 
Herennium. En cambio, la tercera de estas virtudes, la compositio, así como 
sus partes, esto es, ordo, iunctura y numerus, siguen las directrices dadas por 
Quintiliano en el libro noveno de sus Institutiones oratoriae, de donde extrae 
no solo la teoría sino, incluso, algunos de los ejemplos. 

Pero no solo el rétor calagurritano es citado como fuente para el estu-
dio de ciertas partes de la elocutio, pues para la definición del barbarismus, 
exhorta a la consulta del gramático latino Elio Donato; mientras que para 
la preceptiva relacionada con el ordo recomienda, además de a Quintiliano, 
a Aristóteles, a Lorenzo Valla, a Tomás Linacro y a Adriano. 

En De dignitate, el apartado más amplio de todo el dedicado a la elocutio, 
Telgius ofrece el inventario, numerado, de todas las figuras, organizadas, al 
igual que en la Rhetorica ad Herennium, en dos grandes bloques: De uerborum 
exornatione, donde se presentan las treinta y cinco figuras de dicción y los 
diez tropos; y De sententiarum exornationibus, en el que define y ejemplifica 
las diecinueve figuras de pensamiento.

En ambos casos, Telgius se limita a parafrasear la Rhetorica ad Herennium, 
de la que en varias ocasiones utiliza también los ejemplos. No obstante, 
encontramos una novedad, pues, en la explicación de la mayor parte de las 
figuras, el autor holandés emplea los ejemplos y las definiciones ofrecidas 
por Erasmo en el libro III del Ecclesiastes siue de ratione concinandi, quien, a 
partir del capítulo cuarenta y cuatro, define y ejemplifica el catálogo de 
figuras retóricas.

Finaliza el capítulo dedicado a la elocutio con un breve apartado acerca 
del uso del ornato en el que el autor holandés clasifica todas las figuras 
anteriores en tres grupos de acuerdo con el uso que quiera darle el orador, 
esto es, para demostrar y convencer, para conmover o para deleitar. 

De memoria es el título del capítulo en el que se expone la cuarta parte 
de la retórica. Siguiendo una vez más los dictados de la Rhetorica ad Heren-
nium24 y de Cicerón25, el holandés define la memoria como “guardiana de las 
restantes partes de la retórica” y establece, por un lado, la distinción clásica 
entre memoria natural y artificial; y, por otro, los lugares y las imágenes 
como partes de la memoria artificial. Telgius destina la primera parte del 

24 Rhet. Her. 3.28.11.
25 Cic. Part. 3; De orat. 1.18.
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capítulo a ofrecer reglas que favorecen la memoria artificial y que ejem-
plifica con el Pro Archia, mientras que la última versa sobre la sintaxis de 
la oración.

La quinta de las operaciones retóricas, la pronunciatio, ocupa el último 
de los grandes capítulos del manual, De pronunciatione. La definición y el 
estudio de las partes que se han de tener en cuenta a la hora de pronunciar 
el discurso, esto es, la voz y la gestualidad, toman como fuente la teoría 
expuesta en el libro III de la Rhetorica ad Herennium. La mayoría de los 
ejemplos ofrecidos para ilustrar y apoyar la teoría retórica pertenecen a los 
discursos ciceronianos y a las comedias de Terencio.

Como cierre a su manual, Telgius recuerda al joven Tegnegell que el 
arte de la oratoria se apoya, por un lado, en las características propias de 
cada uno; por otro, en la imitación de los que hábilmente hablan en públi-
co, y que son los actores de las causas en el foro y ciertos clérigos; y, por 
último, en los preceptos de los antiguos y, principalmente, en los discursos 
de Cicerón, que muestran el camino a la docta composición y al modo en 
el que han de ser pronunciados.

En conclusión, los Progymnasmata Rhetorica de Telgius no se inscriben 
dentro de la tradición progymnasmática humanista, pues su concepto de 
progymnasmata es el de ejercicios preparatorios previos para entender la 
retórica clásica. Su obra pretende ser una iniciación al arte retórico con el 
fin de allanar el camino para la posterior comprensión de textos clásicos 
como la Rhetorica ad Herennium o el De inuentione de Cicerón. En ella se 
ocupa de todos los aspectos clásicos de las preceptivas retóricas: tria genera 
causarum, partes del discurso, status…
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