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Cir cuns pec to y son rien te, un Jean-Ja c ques etnó lo go y es- 
truc tu ra lis ta sur ge de las pá gi nas del ‘En sa yo so bre el ori- 
gen de las len guas’. Y aun aquel teó ri co mu si cal que ha bía
en Rous seau, y que tan des de ña do era por sus con tem po- 
rá neos, re na ce con ver ti do en sagaz for ma li za dor.

Pe ro si el ‘En sa yo’ es una pre mo ni ción de al gu nos de los
de rro te ros de la lin güís ti ca ac tual y de la neo rre tó ri ca fran- 
ce sa, tam bién ad mi te ser leí do co mo uno de los tex tos pio- 
ne ros de la re la ti vi za ción de las ideas y las creen cias, un
pro yec to de etno lo gía, un es bo zo de his to ria de la evo lu- 
ción del len gua je que es tam bién una his to ria de la hu ma ni- 
dad. Po dría aña dir: la idea que Rous seau tie ne de la len gua
es cri ta en contra po si ción a la ha bla da re mi ti ría a una con- 
cep ción y a un tra ta mien to al ter na ti vos del len gua je: a ve- 
ces co mo có di go, a ve ces co mo flu jo.

El ‘En sa yo so bre el ori gen de las len guas’ es un tex to que la
dis cu sión con tem po rá nea pre ci sa co mo uno de sus lu ga res
obli ga dos.

Adol fo Cas ta ñón



Ensayo sobre el origen de las lenguas Jean-Jacques Rousseau

2

Ad ver ten cia

El en sa yo so bre el ori gen de las len guas, de Jean-Ja c ques
Rous seau, es uno de esos tex tos «me no res» que los años y
los avan ces y reo rien ta cio nes de la in ter pre ta ción vuel ven
co mo la pie za im pre vis ta que dis tor sio na y am plía la fi gu ra
del clá si co en cues tión. Cir cuns pec to y son rien te, un Jean-
Ja c ques etnó lo go y es truc tu ra lis ta sur ge de las pá gi nas del
En sa yo… Y aun aquel teó ri co mu si cal que ha bía en Rous- 
seau, y que tan des de ña do era por sus con tem po rá neos,
re na ce con ver ti do en sagaz for ma li za dor. La trans fi gu ra ción
del sen ti men tal tie ne tam bién su pe que ña his to ria. En su
De la gra ma to lo gía, Ja c ques De rri da se apli ca a en tre li near
a Jean-Ja c ques y a Fer di nand de Saus su re. Hay re sul ta dos
de to do or den: en tre otros, el de de tec tar en el En sa yo so- 
bre el ori gen de las len guas «las pre mi sas con cep tua les de
la glo se má ti ca y de la gra má ti ca ge ne ra ti va». Pe ro si el En- 
sa yo es una pre mo ni ción de al gu nos de los de rro te ros de la
lin güís ti ca ac tual y de la neo rre tó ri ca fran ce sa, tam bién ad- 
mi te ser leí do co mo uno de los tex tos pio ne ros de la re la ti- 
vi za ción de las ideas y las creen cias, un pro yec to de etno lo- 
gía, un es bo zo de his to ria de la evo lu ción del len gua je que
es tam bién una his to ria de la hu ma ni dad. Po dría aña dir: la
idea que Rous seau tie ne de la len gua es cri ta en contra po si- 
ción a la ha bla da re mi ti ría a una con cep ción y a un tra ta- 
mien to al ter na ti vos del len gua je: a ve ces co mo có di go, a
ve ces co mo flu jo. La in de ci sión de Rous seau a es te res pec- 
to es más que ilus tra ti va. Las si tua cio nes plan tea das, pa de- 
ci das y es cri tas por Rous seau pen sa dor y/o por Rous seau
es cri tor pre fi gu ran las con di cio nes de mu chas de esas pa re- 
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jas de es cri to res ho mó ni mos que con vi ven en un so lo hom- 
bre. Ex pli ca Mau ri ce Blan chot, al con cluir su en sa yo so bre
Rous seau: Jean Ja c ques «re sul ta sos pe cho so an te el pen sa- 
dor tan to co mo an te el es cri tor por ha ber que ri do, im pru- 
den te men te, ser el uno me dian te el otro».

En tre no so tros, en Mé xi co, es a Er nes to Me jía Sán chez a
quien se de be el me jor y más exhaus ti vo es tu dio so bre el
En sa yo. En «El pen sa mien to li te ra rio de Rous seau», tra ba jo
pu bli ca do ori gi nal men te en el vo lu men co lec ti vo Pre sen cia
de Rous seau (Coor di na ción de Hu ma ni da des, UNAM, Mé xi- 
co, 1962), ve ri fi ca un re cuen to por me no ri za do de los lu ga- 
res en que Rous seau alu de a la cues tión del len gua je, el
pro ble ma de su ori gen y con di ción. Si guien do la guía de
Al fon so Re yes y com ple men tán do la con un co no ci mien to
de ta lla do de la obra del gi ne brino, pon de ra el as cen dien te
de Ci ce rón pa ra em pren der, en se gui da, un exa men del En- 
sa yo so bre el ori gen de las len guas que com pren de des de
una mi nu cio sa apre cia ción fi lo ló gi ca acer ca del ori gen del
tex to y de su lu gar en la obra de Rous seau has ta un en sa yo
de li te ra tu ra com pa ra da don de cons ta ta la hue lla que las
ideas del En sa yo im pri mie ron en los pen sa do res ame ri ca- 
nos del si glo XIX co mo Zo rri lla de San Mar tín y San tia go I.
de Bar bere na, así co mo en los me xi ca nos Ig na cio Ra mírez y
Fran cis co Pi men tel. Más allá de esa im pres cin di ble in tro- 
duc ción ame ri ca na al te ma, el En sa yo so bre el ori gen de las
len guas es un tex to que la dis cu sión con tem po rá nea pre ci- 
sa co mo uno de sus lu ga res obli ga dos.

La tra duc ción que aquí se pre sen ta es tá fun da da en la
edi ción del En sa yo, re pro du ci da por la Bi blio thè que du
Gra ffe de Cahiers pour l’Ana l y se, es ta ble ci da ori gi nal men te
por A. Be lin en 1817 y que re pro du ce sin ma yo res va ria cio- 
nes la de las Oeu v res Pos thu mes de Jean-Ja c ques Rous- 
seau (t. III), Gi ne bra, MDC CL X X XI.

Adol fo Cas ta ñón
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En sa yo so bre el ori gen de las len guas
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I. De los di ver sos me dios de
co mu ni car nues tros pen sa mien tos

La pa la bra dis tin gue al hom bre en tre los ani ma les: el len- 
gua je dis tin gue a las na cio nes en tre sí; só lo se sa be de
dón de es un hom bre has ta que ha ha bla do. El uso y la ne- 
ce si dad ha cen apren der a to dos la len gua de su país; pe ro
¿qué ha ce que esa len gua sea la de su país y no la de otro?
Pa ra de cir lo, es pre ci so re mon tar se a al gu na ra zón con cer- 
nien te a lo lo cal, y que sea an te rior a las cos tum bres mis- 
mas: por ser la pri me ra ins ti tu ción so cial, la pa la bra só lo de- 
be su for ma a cau sas na tu ra les.

Tan pron to co mo un hom bre fue re co no ci do por otro
co mo un ser sen si ble, pen san te y si mi lar a él, el de seo o la
ne ce si dad de co mu ni car le sus sen ti mien tos y sus pen sa- 
mien tos lo lle vó a bus car los me dios apro pia dos pa ra ello.
Ta les me dios só lo pue den sa car se de los sen ti dos, úni cos
ins tru men tos por los que pue de un hom bre ac tuar so bre
otro. De ahí, pues, la ins ti tu ción de los sig nos sen si bles pa- 
ra ex pre sar el pen sa mien to. Los in ven to res del len gua je no
se hi cie ron es te ra zo na mien to, pe ro el ins tin to les su gi rió su
con se cuen cia.

Los me dios ge ne ra les por los que po de mos ac tuar so- 
bre los sen ti dos de otros se li mi tan a dos, a sa ber: el mo vi- 
mien to y la voz. La ac ción del mo vi mien to es in me dia ta por
el tac to o me dia ta por el ges to: la pri me ra, cu yo lí mi te es la
lon gi tud del bra zo, no pue de trans mi tir se a dis tan cia, pe ro
en cam bio la otra al can za tan le jos co mo el ra dio vi sual. Por
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ello so la men te que dan la vis ta y el oí do co mo ór ga nos pa- 
si vos del len gua je en tre los hom bres dis per sa dos.

Bien que la len gua y la voz sean igual men te na tu ra les, la
pri me ra es más fá cil y de pen de me nos de las con ven cio nes:
pues son más los ob je tos que lla man la aten ción de nues- 
tros ojos que los que al can zan nues tros oí dos, y las fi gu ras
po seen ma yor va rie dad que los so ni dos; tam bién son más
ex pre si vas y di cen más en me nos tiem po. Se di ce que el
amor fue el in ven tor del di bu jo. Pu do tam bién in ven tar la
pa la bra, pe ro con me nor for tu na. No muy con ten to con
ella, la des de ña: tie ne mo dos más vi vos de ex pre sar se.
¡Cuán tas co sas de cía a su aman te aque lla mu jer que di bu ja- 
ba gus to sa su som bra! ¿Qué so ni dos hu bie se em plea do
pa ra tra du cir el mo vi mien to de esa va ri ta?

Nues tros ges tos só lo sig ni fi can nues tra in quie tud na tu- 
ral; no es de ellos de lo que quie ro ha blar. Na die más que
los eu ro peos ges ti cu lan al ha blar: se di ría que to da la fuer za
de su len gua es tá en sus bra zos, le aña den ade más la de
sus pul mo nes y to do ello no les sir ve de na da. Mien tras un
fran cés se agi ta y ator men ta el cuer po pa ra de cir mu chas
pa la bras, el tur co re ti ra un mo men to la pi pa de su bo ca, di- 
ce una fra se en tre dien tes y lo aplas ta con una sen ten cia.

Des de que apren di mos a ges ti cu lar, ol vi da mos el ar te
de las pan to mi mas; igual men te, por mu chas y muy per fec- 
tas que sean nues tras gra má ti cas, no en ten de mos ya los
sím bo los de los egip cios. Lo que de más pro fun do y vi vo
de cían los an ti guos no lo ex pre sa ban con pa la bras sino con
sig nos; lo mos tra ban, no lo de cían.

Abrid la his to ria an ti gua; la en con tra réis lle na de esos
mo dos de ar gu men tar a los ojos, y nun ca de jan de pro du cir
un efec to más se gu ro que to dos los dis cur sos que se hu- 
bie ran po di do po ner en su lu gar. Ofre ci do an tes de ha blar,
el ob je to con mue ve la ima gi na ción, ex ci ta la cu rio si dad,
man tie ne en vi lo el es píri tu y a la es pe ra de lo que se va a
de cir. He ob ser va do que los ita lia nos y los pro ven za les, en- 
tre quie nes es co rrien te que el ges to pre ce da al dis cur so,
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en cuen tran así el me dio de ha cer se es cu char me jor y aun
con ma yor pla cer. Pe ro el len gua je más enér gi co es aquel
en que el sig no lo ha di cho to do an tes de que se ha ble.
Tar qui no Tra sí bu lo aba tien do las ca be zas de las ador mi de- 
ras, Ale jan dro apli can do su se llo en la bo ca de su fa vo ri to,
Dió ge nes pa seán do se an te Ze nón, ¿no ha blan así me jor
que con pa la bras? ¿Qué cir cui to de pa la bras hu bie se si do
ca paz de ex pre sar tan bien las mis mas ideas? Da río, en fras- 
ca do en Es ci tia con su ejérci to, re ci be de par te del rey de
los es ci tas una ra na, un ave, una ra ta y cin co fle chas: el he- 
ral do en tre ga su pre sen te en si len cio y par te. Es ta te rri ble
aren ga fue en ten di da y Da río no tu vo otra ur gen cia ma yor
que la de re gre sar a su país co mo pu do. Sus titú yan se esos
sig nos por una car ta: cuan to más ame na zan te sea, me nos
asus ta rá; es cri ta, no hu bie se si do más que una ba la dro na da
de la que só lo ha bría reí do Da río.

Cuan do el le vi ta Efraín qui so ven gar la muer te de su
mu jer, no es cri bió a las tri bus de Is ra el; di vi dió el cuer po en
do ce pe da zos y se lo en vió. An te su ho rri ble as pec to, co- 
rrie ron a las ar mas gri tan do a una voz: no, nun ca na da se- 
me jan te ha ocu rri do en Is ra el, des de el día en que nues tros
pa dres salie ron de Egip to has ta hoy. Y fue ex ter mi na da la
tri bu de Ben ja mín[1]. En nues tros días le hu bie sen da do lar- 
gas al asun to, con ver ti do en ale ga tos, dis cu sio nes, qui zás
en chan zas, y el más ho rri ble de los crí me nes ha bría que da- 
do fi nal men te im pu ne. Al vol ver del la bo reo, el rey des pe- 
da zó del mis mo mo do los bue yes de su ca rre ta, y em pleó
un sig no pa re ci do pa ra ha cer que Is ra el so co rrie ra a la ciu- 
dad de Ja bés. Los pro fe tas de los ju díos, los le gis la do res
de los grie gos, al ofre cer al pue blo con fre cuen cia ob je tos
sen si bles, le ha bla ban me jor por me dio de esos ob je tos de
lo que lo hu bie ran he cho me dian te lar gos dis cur sos; y la
ma ne ra en que Ate nea cuen ta có mo el ora dor Hi pé ri des hi- 
zo ab sol ver a la cor te sa na Fri né, sin ale gar una so la pa la bra
en su de fen sa, es tam bién una elo cuen cia mu da cu ya ac- 
ción sue le te ner efec to en to dos los tiem pos.
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Así, se ha bla a los ojos mu cho me jor que a los oí dos.
No hay na die que no sien ta la ver dad del jui cio de Ho ra cio
a es te res pec to. Se ve in clu so que los dis cur sos más elo- 
cuen tes son aque llos en que se in ser tan más imá ge nes; y
los so ni dos nun ca tie nen tan ta ener gía co mo cuan do ha cen
el efec to de co lo res.

Pe ro cuan do se tra ta de con mo ver el co ra zón y de in fla- 
mar las pa sio nes, es ab so lu ta men te dis tin to. La im pre sión
su ce si va del dis cur so, que afec ta me dian te gol pes re do bla- 
dos, os da una emo ción muy dis tin ta a la del ob je to mis mo,
que que da vis to con una ojea da. Ima gi nad una si tua ción de
do lor per fec ta men te co no ci da; al ver a la per so na afli gi da,
di fí cil men te os con mo ve réis has ta el llan to, pe ro dad le
tiem po de de ci ros cuán to sien te y pron to os des ha réis en
lá gri mas. Só lo así ha cen sen tir su efec to las es ce nas de tra- 
ge dia[2]. La pan to mi ma so la os de ja rá ca si sin dis cur sos,
tran qui los, el dis cur so sin ges tos os arran ca rá lá gri mas. Las
pa sio nes tie nen sus ges tos, pe ro tam bién tie nen sus acen- 
tos: y esos acen tos que nos ha cen es tre me cer, esos acen tos
a los que no pue de uno sus traer su ór gano, pe ne tran por él
has ta el fon do del co ra zón, lle van do ahí, a nues tro pe sar,
los mo vi mien tos mis mos que los arran can, ha cién do nos
sen tir lo que oí mos. Con clu ya mos que los sig nos vi si bles
vuel ven más exac ta la imi ta ción, pe ro que el in te rés se ex ci- 
ta me jor me dian te los so ni dos.

Es to me ha ce pen sar que si nun ca hu bié se mos te ni do
otra co sa que ne ce si da des fí si cas, muy bien ha bría mos po- 
di do no ha blar nun ca y en ten de mos a la per fec ción ex clu si- 
va men te con la len gua de los ges tos. Ha bría mos po di do
es ta ble cer so cie da des po co di fe ren tes de lo que hoy son o
que aun se hu bie sen en ca mi na do me jor ha cia su me ta. Ha- 
bría mos po di do ins ti tuir le yes, ele gir je fes, in ven tar ar tes,
es ta ble cer el co mer cio y ha cer, en una pa la bra, prác ti ca- 
men te ca si tan tas co sas co mo las que ha ce mos gra cias a la
ayu da de la pa la bra. La len gua epis to lar de los sa la mas[3]
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trans mi te sin te mor de los ce lo sos los se cre tos de la ga lan- 
te ría orien tal a tra vés de los ha re nes me jor guar da dos. Los
mu dos del Gran Se ñor se en tien den en tre sí y cap tan to do
cuan to se les di ce por sig nos, tan bien co mo lo que pue de
de cir se por me dio del dis cur so. El se ñor Pe re y re, y quie nes,
co mo él, en se ñan a los mu dos no so la men te a ha blar sino a
sa ber lo que di cen, es tán obli ga dos a en se ñar les an tes una
len gua no me nos com ple ja, con cu ya ayu da pue dan ha cer- 
les com pren der aque lla.

Di ce Char din que en la In dia los co mer cian tes, dán do se
la ma no y mo di fi can do sus atuen dos de un mo do que na- 
die pue de ad ver tir, tra tan en pú bli co, pe ro en se cre to, to- 
dos sus asun tos sin de cir una pa la bra. Su po ned cie gos, sor- 
dos y mu dos a esos co mer cian tes, no por ello de ja rán de
en ten der se; lo cual mues tra que de los dos sen ti dos por los
que es ta mos ac ti vos, uno só lo bas ta ría pa ra for mar nos un
len gua je.

Pa re ce in clu so por las mis mas ob ser va cio nes que la in- 
ven ción del ar te de co mu ni car nues tras ideas de pen de me- 
nos de los ór ga nos que nos sir ven a esa co mu ni ca ción que
de una fa cul tad pro pia del hom bre, que le ha ce em plear
sus ór ga nos a ese fin y que, de fal tar le és tos, la ha ría em- 
plear otros con el mis mo pro pó si to. Dad al hom bre una or- 
ga ni za ción tan bur da co mo gus téis: ad qui ri rá sin du da me- 
nos ideas; pe ro bas ta que exis ta un me dio de co mu ni ca- 
ción en tre él y sus se me jan tes por me dio del cual uno pue- 
da ac tuar y el otro sen tir, pa ra que lo gren co mu ni car se tan- 
tas ideas co mo ten gan.

Los ani ma les cuen tan pa ra esa co mu ni ca ción con una
or ga ni za ción más que su fi cien te, pe ro nun ca nin guno de
ellos le ha da do tal uso. És ta es, me pa re ce, una di fe ren cia
muy ca rac te rís ti ca. En tre los ani ma les que tra ba jan y vi ven
en co mún, los cas to res, las hor mi gas, las abe jas, son due- 
ños de al gu na len gua na tu ral pa ra co mu ni car se en tre sí, no
ten go la me nor du da. Ca be in clu so creer que la len gua de
los cas to res y la de las hor mi gas es tán en el ges to y ha blan
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só lo a los ojos. Co mo quie ra, por lo mis mo que una y otra
son len guas na tu ra les, no son ad qui ri das; los ani ma les que
las ha blan las tie nen ya al na cer; la tie nen to dos y en to das
par tes es la mis ma; no la cam bian en ab so lu to, tam po co
ha cen en ella el me nor pro gre so. La len gua de con ven ción
no per te ne ce más que al hom bre. He ahí por qué el hom- 
bre ha ce pro gre sos, pa ra bien o pa ra mal, y por qué no los
ha cen los ani ma les. Es ta úni ca dis tin ción pa re ce lle var le jos.
Se ex pli ca, di cen, por la di fe ren cia de ór ga nos. Sien to cu- 
rio si dad por ver tal ex pli ca ción.
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II. Que la pri me ra in ven ción de la
pa la bra no pro vie ne de la ne ce si dad

sino de las pa sio nes

Es, pues, de creer que las ne ce si da des dic ta ron los pri me- 
ros ges tos, y que las pa sio nes arran ca ron las pri me ras vo- 
ces. Si guien do con es tas dis tin cio nes el ras tro de los he- 
chos, qui zá ha bría que ra zo nar so bre el ori gen de las len- 
guas de mo do har to dis tin to de co mo has ta aquí se ha he- 
cho. El ge nio de las len guas orien ta les, las más an ti guas
que nos sea da do co no cer, des mien te to tal men te la evo lu- 
ción di dác ti ca que sue le ima gi nar se en su com po si ción.
Esas len guas no tie nen na da de me tó di co ni de ra zo na do;
son vi vas y fi gu ra das. Nos han he cho del len gua je de los
pri me ros hom bres una len gua de geó me tras y aho ra ve mos
que fue len gua de poe tas.

De bió ser así. No se em pe zó por ra zo nar sino por sen tir.
Se pre ten de que los hom bres in ven ta ron la pa la bra pa ra
ex pre sar sus ne ce si da des; es ta opi nión me pa re ce in sos te- 
ni ble. El efec to na tu ral de las pri me ras ne ce si da des fue dis- 
tan ciar a los hom bres en vez de apro xi mar los. Era pre ci so
que fue se así pa ra que la es pe cie lle ga ra a ex ten der se y pa- 
ra que la Tie rra se po bla ra con ra pi dez; sin lo cual, el gé ne- 
ro hu ma no se ha bría amon to na do en un rin cón del mun do
y to do el res to ha bría que da do de sier to.

Só lo de es to se de du ce con evi den cia que el ori gen de
las len guas no se de be en ab so lu to a las pri me ras ne ce si da- 
des de los hom bres; se ría ab sur do que la cau sa que los se- 
pa ra se trans for ma se en el me dio que los une. ¿De dón de,
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pues, pue de ve nir es te ori gen? De las ne ce si da des mo ra- 
les, de las pa sio nes. To das las pa sio nes apro xi man a los
hom bres a quie nes la ne ce si dad de pro cu rar se la vi da obli- 
gó a elu dir se. No fue el ham bre ni la sed, sino el amor, el
odio, la pie dad, la có le ra, los que les arran ca ron las pri me- 
ras vo ces. Los fru tos no se sus traen a nues tras ma nos, pue- 
de uno nu trir se de ellos sin ha blar; se per si gue en si len cio
la pre sa con que quie re uno ali men tar se, mas pa ra con mo- 
ver un co ra zón jo ven, pa ra re cha zar a un agre sor injus to, la
na tu ra le za dic ta acen tos, gri tos, que jas: he ahí las más an ti- 
guas pa la bras in ven ta das, he ahí por qué las pri me ras len- 
guas fue ron me lo dio sas y apa sio na das an tes de ser sen ci- 
llas y me tó di cas. To do es to só lo es ver dad con sal ve da des;
pe ro so bre ello vol ve ré más ade lan te.



Ensayo sobre el origen de las lenguas Jean-Jacques Rousseau

13

III. Que el pri mer len gua je de bió ser
fi gu ra do

Co mo los pri me ros mo ti vos que hi cie ron ha blar al hom bre
fue ron las pa sio nes, sus pri me ras ex pre sio nes fue ron los
tro pos. El len gua je fi gu ra do fue el pri me ro en na cer, el sen- 
ti do pro pio fue en contra do al úl ti mo. Só lo se lla mó a las co- 
sas por su nom bre ver da de ro cuan do se les vio ba jo su ver- 
da de ra for ma. Al prin ci pio só lo se ha bló en poesía; a na die
se le ocu rrió ra zo nar más que mu cho tiem po des pués.

Sien to que aquí el lec tor me de tie ne, y me pre gun ta có- 
mo una ex pre sión pue de ser fi gu ra da an tes de te ner un
sen ti do pro pio, pues to que la fi gu ra só lo con sis te en la tras- 
la ción del sen ti do. Con ven go en ello; pe ro pa ra en ten der- 
me, hay que sus ti tuir la idea que la pa sión nos pre sen ta por
la pa la bra que tras po ne mos; pues só lo se tras po nen las pa- 
la bras por que se tras po nen tam bién las ideas; de otro mo- 
do, na da sig ni fi ca ría el len gua je fi gu ra do. Res pon do, pues,
con un ejem plo.

Un hom bre sal va je al en con trar a otros, al prin ci pio se
ha brá es pan ta do. Su mie do le ha brá he cho ver a esos hom- 
bres más gran des y más fuer tes que él mis mo; les ha brá da- 
do el nom bre de gi gan tes. Des pués de mu chas ex pe rien- 
cias, ha brá re co no ci do que esos pre sun tos gi gan tes no
eran ni más fuer tes ni más gran des que él; su es ta tu ra no
co rres pon día en na da a la idea que en un prin ci pio ha bía
aso cia do a la pa la bra gi gan te. In ven ta rá, por tan to, otro
nom bre co mún a ellos y a él, co mo por ejem plo el de hom- 
bre, y de ja rá el de gi gan te pa ra el ob je to fal so que lo ha bía
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im pre sio na do du ran te su ilu sión. Así es co mo la pa la bra fi- 
gu ra da na ce an tes que la pa la bra pro pia, cuan do la pa sión
fas ci na nues tros ojos, y cuan do la pri me ra idea que ella nos
ofre ce no es la de la ver dad. Lo que he di cho de las pa la- 
bras y de los nom bres tam bién va le pa ra los gi ros de las
fra ses. Co mo se mos tra ba en pri mer lu gar la ima gen ilu so- 
ria ofre ci da por la pa sión, el len gua je que le res pon día fue
tam bién el pri me ro en ser in ven ta do; lue go, se con vir tió en
me ta fó ri co, cuan do el es píri tu es cla re ci do, re co no cien do su
pri mer error, só lo em pleó las ex pre sio nes de ese len gua je
en las mis mas pa sio nes que lo ha bían pro du ci do.


