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«otros ; (Cíe.) Fueramus ego, & tu ínter nos h ~ 
cuti. 

Para la inteligencia de la Silepsis , se advierte^ 
qne la primera persona es mas noble que la segnn-
da i tercera la segunda mas que la tercera. E l gé
nero masculino mas noble que el femenino i neu» 
tro, el femenino mas que el neutro. E l número 
plural mas noble que el singular. 

Anotación. 
1. Unas veces, la persona, género i número 

mas noble se contienen en el período en la voz ex
presa; V. gr. Hace mucho tiempo, que se me mu
rieron el Padre i la Madre: (Terent.) Mihi Pétter, 
& Mater iam pridem mortni mnt. 

2. Otras se concibe en el sentido ó significado; 
v. gr. Capita coniurationis j virgis ccesi. (Liv . ) E n 
ca^/ía se conciben p n n e / ^ e í , con qui'n con
cierta efesi. Gran parte heridos ó muertos: (Sal* 
lust.) Magna pars vulnerati, aut ocoisi. E n Mag~ 
na pars se entiende piares v ir i , que es el signifi
cado ó sentido dfc pars. 

Enálage , ó especie de Silepsis. 
R. L a figura Enálage en Griego, permutatio en 

Latin , es cuando en una parte de oración se conci
be otra; v. gr. Partió á Roma, edificada de nuevo; 
(Suet.) Romam recens eonditam.... commigravit. 
E n recens, nombre, se concibe recewíer, adverbiOi 

De la Figura Hipérbaton. 
R. L a Figura Hipérbaton consiste en el or

den variado de las partes , dejado el orden na
tural ó legít imo; v. gr. Advertí, ó jueces , que to
da Ja oración del acusador estaba dividida en dos 
partes; Animadverti, Judices ¿omnem aecusatú' 
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ris orationem in daas divissam esse partes, en lu-^ 
gí»r de : Omnem orationem q.QCusatoiis esse clivi~ 
sam in duas jyartes^ 

y t no tac ion, 
1. A la Hiperbatoi) pertenece la Anástrofe, que 

es , cuando una d íccúm, que debe es^ar antes , se 
pone después; v. gr. probiscun$, por Qum vobis^ 
quamobrem por ob quam rem, 

2. L a Figura Sinquisis , es cuando el orden de 
las partes de U oraci >a está muí confuso ; v. gr. 
Los Italianos llaman alturas o enunencias á aque
llos peñascos que están e,n medio de Us ondas; 
(Virg.) S a x a vocant Ital i , mediis , quas in /luct¿~ 
bus , aras t ócc. Por: Irali vocant aras 0% s a x a ¿ 
quee sunt in medii* fluctibus. 

3. L a Figura Hipalage^ es cuando un nombre 
se pone donde se debía poner otro; ó un adgetivo 
se aplica i un substantivo , debiéndose aplicar á 
otro; v. gr, (Vire?.) Uare classibus austros , por: 
D a r é austris classes. (Idem.) Ibant obscuri sola 
sub nocte per umbra, en ve^ de : Ib^nt solí sub 
nocte obscura. 

4. A la Hipérbaton se reduce la Histerología, 

3ue es, cuando se dice después , lo que se debia 
ecír antes ; v. gr. (Virg.) Moriamur x & in media 

arma ruamus: Primero es arrojarse en medio de 
las armas j que el morir. 

Del Barbarismo x i Solecismo, 
R. Barbari?mo es, cuando se usan voces extra-

fias ; v. gr. E n la lengua latina: Asisso , avissas* 
por Admoneo, es. O ê usan palabras latinas , pe
ro viciadas en la esQvUura, ó pronunciación*, V. grt 
Sci i s i j por scripsi. 
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Solecismo es,, una incongrua unión de las partes 

de la oración , contra las reglas de la Gramática; 
v. gr. Favorezco á mis amigos : Faveo amicos 
meos, en vez de amicis fneis. Me (juedo aquí; i l / a -
neo huc ^ en vez de hic. 

Las propiedades de la oración jon : Cl&ridadj i 
Latinidad. De que se colige , que la Gramática es: 
Arte que enseña á hablar i escribir bien , ó sin 
barbarismos ni solecismos. 

Nota, Añaden algunos otras muchas Figuras, 
como : Appositio > Evocatio , Prolepsis , Sjnthc-
sis , ¿nt iptos is . Mas estas, ó se reducen á las an
tecedentes , ó al Helenismo; v. gr, jépposii io so 
reduce á la Elipsis j porque cuando un substantivo 
se junta á otro., e§ opuesto ; v, gr. ürbs Jioma, 
Ferdinandus Mex j i se expone por Elipsis ; Urbs, 
qucB est Roma , Ferdinandus, qui est Mex, 

Helenismo , ó Grecismo. 
Helenismo , ó Grecismo es: Imitación de las lo

cuciones Griegas, 
1. Ponen los Griegos algunas veces un nombre 

adgetivo en terminación neutra como substan-
tivUj rigiendo el substantivo, con quien debia 
concertar en Genitivo. E=tQ practican los Latinos; 
V. gr. Multum sanguinis fusum est, 

2. Después de un substantivo masculino , ó fe
menino., suelen poner los Griegos un adgetivo neu
tro ^ imitando los Latinos; v. gr. (Virg.) Triste 
Lupus stabulis, id est: Lupus, est spectaculum, 
vel negotium triste, 

o. Ponen los Griegos una dicción en algún ca
so , atraida de otra, sin respeto á la dicción que le 
« g e , i se llama este caso de atracción> no de re-
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genda j v. gr. (Terent.) L l u m , ut vwat t optant, 
pro : Optant, ut ille vivat, 

4. Ponen los Griegos un Genitivo con un nom
bre propio antes j sin expresar por Elipsis el apela-» 
tivOj, de quien el tal Genitivo se rige. Este uso to-' 
man algunas veces los Latinos •, v. gr. ( C i é . ) ^So-
phia Septimii y hoc est: Sophía Jiha Septimii. 

5. Juntan los Griegos á uu adgetivo un Geniti-* 
V0> regido de algún substantivo sobreentendido. 
Así los Latinos ; v, gr. Timidus procellce , id est, 
causa procellce. 

6. Es uso entre los Griegos poner después de 
Un nombre, de un participio, ó de un verbo algún 
Acusativo , á quien se sobreentiende alguna prepon 
sicion. Esto practican los Latinos, como queda acU 
vertido. 

7. Ponen los Griegos un adgetivo neutro en Ittí 
gar de Adverbio por Silepsis , ó Enálage. A su 
imitación dixo Persio: Solé recens arto j pro re -
center. 

S. Construyen los Griegos muchos adgetivos, i 
verbos con Genitivo , regido de las preposiciones 
a m p h í , pei i , sobreentendidas por Elipsis, A esta 
semejanza dan los Latinos á los adgetivos, i a los 
verbos Genitivos no regido de preposición, sino de 
algún substantivo sobreentendido ; v. gr, Accuso 
te sacrílegii^ id est , de crimine sacrilegü. 

9. Unen los Griegos al infinitivo un Nominati
vo en lugar de Acusativo. Este modo siguen con 
frecuencia los Latinos ; v. gr. (Gic.) Cupio esse 
clemens , por: Cupio , me esse elomentem. 

10. Se valen los Griegos de un infinitivo en vez 
de Gerundio^ ó Supino, por carecer de estos. Á.\~ 
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gutia ve í lo imitan los Latinos; v. gn (V irg . ) 
Amor casus cognoscere nostros, por -.Ainor cog-
noscendi nostros casus. 

11. Colocan los Griegos el nominativo por Vo
cativo i esto es, dan al Vocativo la terminación cUÍ 
Nominativo. Así Virgilio: Ñate mece vires; mea. 
magna potentia solus. 

12. Juntan los Griegos alguna vez al infinitivo 
la partícula os, vel oste , que equivale á neutro ut i 
Asi Horatio : Ut melius, quidquid e r i t , p a t i , esto 
es : Ut melius patiaris* 

N U M E R O S R O M A N O S . 

La í. vate uno • la Vé cinco \ la X . diez \ la L . 
cincuenta la C. ciento la D. quinientos la M. 
mil. E l número inferior puesto antes del major, 
le quita cuanto vale el inferior; v. gr. I V . cua~ 
tro \ X L * cuarenta^ 

Números cárdinales. 
TJnuS, üna^ unum, 1 ^ d ú o , duae^ d ú o , 2 ; tres, 

ÓC tria , 3 quatuor , 4 ; quinqué , 5 ; sex , 6; sep-
tem , 7 *, octo , 8 •, novetn, 9 j decem , 10 j undé
cima 11 •, duodecim , 12-, tredecim , 13 ; quatuor-
decira, 14; quindecim , 15; sexdecim, vel sede» 
cien, 16; septemdecim, vel decem ¿S septem , 1 7 ; 
octodecim , vel decera ÓC octo, vel duodeviginti, 
18; novemdecim, mejor decem ÓC novem , ve l un-
deviginti, 19: (asiJuntando duode, se quitan dos 
d las decenas ^ i unde , uno) viginti, 20; viginti 
unus vel unus ÓC viginti, 21 •, viginti d ú o , vel dua 
ói viginti, 22; (» asi en los demás se antepone. 
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¿ pospone el número menor ¡ con la diferencia, 
que si sé antepone ^ se añade ÓC f del mismo mo~ 
do en loi ordinales > i distributivos : ) triginta^ ¿0 
quadtagínta, 40 quiaquaginla , 5Üi 5 sexagintai 60 
scptuagiiita i 70; octoginta ^ 80 ; notiaginta , SlO 
centuirii 100^ centüm unus j De/ unus <x centum 
óZc. ut süpra j vel unus supra Oentüm, 101. 

Bis ceiiiura 3 indéclinablé > ve l ducenti , ta?, ta, 
200 tet1 Cetitu a > vel tíecenti > taei ^ ta , 300 \ qua-
t-ereenturtt $ («ÍÍ é« los demás) i>e¿ qüadriageati, 
tae , ta , 400 < quingetiti 3 tas y ta, 500 ; sexcetiti, tae, 
taj 600 •, septiugenti j taê  ta , ^00 ; octingenti^ tae, 
ta , 800; honííeriti > tse , ta,, 900. 

M'úítíj lOOÓ - bis mille^OOO; tet mille j ve l tria 
millia, 3009; qiíatei'tnille^ De/quatüor rrtillia, 4000; 
quinquies tniiie^ vel qüinque millia , 5000 y decies 
luiile, ve l decem millia j 10000 : qüinquagies mille, 
vel quinquaginta millii^ cincuenta mil) centies mil
le , ve l centum millia, Cien mil\ quingenties mille> 
vel quingenta millia , quinientos mi l ; millies mille, 
vel mille millia , vel decieseentena millia ^ un mi» 
llon t ó cuento i viciescentena millia, dos millo* 
nes , ó dos cuentos. 

Adverbios Cardinalesi 
Semel j una vez; bis , 2 veces-, ter> 3 veces; 

quater, 4 ; (d todos se añade veces) quinqués, 5; 
sexies, 6 ; septies , 7 5 odies j 8,- novies , 9; de
cies, 10; undecies , 11 ; duodecieá , 12; trede-
cies , 13; quaterdecies j 14; quindecies, 15; sex-
decies, 16; septiesdecies , 17; octiesdecies, vel 
duodevicies j 18; noviesdecies , vel undevicies, 
19; vicies, 20; vicies semel, vel semel , ÓC vicies, 
21 ; vicies bis , ve l bis óc vicies , 2 2 ; ócc, tricies. 
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30; quadragiesj 40 j qüinrjUagies, 50; sexagies, 
60 ; septuagies , 70; oclogies , 80 ; nonagies , 90j 
cenlies > ÍOO; centies semel, v e í semel <5í centies, 
101 ¿Ce. ducenilies , 200- trecentics > 300 ; qua-
dringeoties, 400 ,l qttingenlijs 3 500; sexcenlies> 
600 ; septíngenties > r/00 ; ectingehties , 800 ; non-
gentes j 900 ; millies > mi'/; bis miiiies j dos mil-, 
ter raiUies, tres mil; ÓZc. ceii-ies millies, cien mil 
veces\ millies , millies , ve l deciés centies millies, 
un millón de veces', vicies centíeá tnillieS > dos mi
llones de veces > c5cc» 

Números Ordinales,, 
PrImuS) el primero ; secundas , vel álter > el se

gún lo \ tertius, el 3; quárlus , e/ 4 ; quiulus ̂  el 5; 
sextüii t i 6; sepliinüs^ el 1; octavus , el 8 ; uonus> 
t i 9 ; decia us, el 10; undecitnus , «s/ 11 ; düodeci -
mus j el V I ; tertius decimus , ve l decimüstertius, 
«/ 13; deciiriU.squaitas, el 14; decimusquiulas> el 
15 ; decimiissextus > el 16 ; decimasseptitaas, el 17; 
dechnusoctavtis , ve/daodevicesimas, el 18; deci-
musnonus , ue /andevices imase l {M". {asi duode-
tricesimus, el '283 dcc.) vicesimus, el 20 ; vicesí-
musprimu*, ve/primus (5c vicesiinus j el 21 ; trice» 
sin.us , el 30; quadragesíoius, el 40 ; quinquagesi-
nnus , e/ 60; sexagesimus , el 60; septuagesimus, el 
70 ; oclcigesimus, el 80 ; nonagésimas , el 9O ; cen
tesimas , e/ 100 ; ducentesioias, el 200 ; trecentesi-
mas , el 300; qaadringentesimas, 400 ; qaingente-
simas , 500 ; sexcentesiams, 600; seplingentesimus, 
700 ; octingentesimas^ 800; nongentésimas, cjOt!; 
millesimas, 1000 ; bis militüiuaus; ter milleáiinus^ 
quatexmillesimus , dce. v 
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Adverbios dé Número Ordinat, 

Primo , secundo > (vel itenum,) tercioj tjuartó , i 
otros, son Ablativos de los numerales ordinales , l 
se les entienden los substantivos: Locoj tempore^ 
ordine , con la preposición in , por Elipsis; 

Numerales distributivos. 
Singuli, BB , a > Je 1 en 1 : bini > 3e¿ a, de 2 en 2J 

terni, se, a j de 3 en 3: quaterni , de 4 en 4: quiñi, 
de 5 en 5.* s<?ni> de 6 en 6: septenio de 7 en 7: ocio* 
ni, de 8 en 8: uoveni, de 9 en g: deni^ de iO en 10:, 
undeni, í/e 11 én í l : duodeni, de Xl en 12: terni-
deni, de 13 e/i 13: qüatefdeni, dé ]4 en M : quin
denio de én 15: senideni, de 16 en 16 ; septehi-
deni, de 17 en 17: oetonideni j i/e/ duodeviceni^ 
de 18 en, 18: novenideni, i>e,/ undeviceni, ¿/e 19e/# 
i : viceni, Je 20 en 20: vicenisinguli, Je 21 eh 2 U 
cet. triceni, Je 30 en 30: quadrageni, Je 40 e« 40: 
quinquageni^ Je 50 en 60 ; sexagenio de 60 en 60: 
«eptuageni^ Je 70 en 70 ; oclogeni, Je 80 en 80: 
nonageui j Jé 90 en C0: centeni. Je 100 en 100: 
centenisingüli, centenibini, (5:c. ducentení, treceu-
teni , quadringenteni ^ quingenteni ^ sexcenteni¿ 
leptingenteni, octingenteni > nongenteni : se pue
de decir por sincopa i ducenij treceni , quadrigé-» 
n i , quingeni, sexceni, septingeui^ octingeni, non-
geni, toil íeni, bis milleni > ter milleni, quafeeí 
xnilleni, ÓCc. 

Expl icac ión dé las Calendas, Nonas , e' Idus, 
E l año se compone de doce meses, que son; 

lanuarius , Enero : Febrliarius , Febrero: Mar» 
tíus , Marzo: ¿4pr¿lis , Ahr'ú: 3 ía ius t May o : lu* 
nius , Junio ; lultus, yel Quintiiis , Julio : Augus» 
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tus , vel Secctilis, Agosto: Sept.emher Setiembre: 
OcíO'yer, Octubre : November, Noviembre: De-* 
cember 9 Diciembre. Cada uno tiene el número de 
dias, que expresan los siguiente» versos: 

Dias treinta hai en Setiembre * 
E n A b r i l , Nov iembre i Junio; 
E n Febrero veinte i ocho: 
E n los demás treinta i uno. 

Las Calendas son el primer dia del mes, las No
nas el quinto., i los Idus el décimo tercero. E x 
ceptúame Marzo, M-ajo Julio, i Octubre, que 
tienen las JNonas el dia séptimo j i los Idus el d é 
cimo quinto. 

E l dia de las Calendas se dice Calendis : el do 
las Nonas, Nonis : i el de los Idus ^ Idibus : en 
Ablativo j por guando. 

E l dia inmediato, que precede á las Calendas, 
Nonas, G Idus., siempre se dice: Pridie Cálenm 
das j Nonas, Idus , v«l Caíendarum* ÓCc. mas no: 
Secundo Calendas , Nonas y ¿fcc. porque secundus 
viene de sequor, el que se sigue. E l inmediatOj, 
que se les sigue : Postridie Calendas, vel Calertm 
aarump ÓCc. 

Después de las Calendas se numpran los dias has
ta el de las Nonas ; v. gr. Escribí la carta á dos 
de Enero: desde dos á cinco inclusive j van tres, 
i uno que se añade por el dia dado , son cuatro; 
digo, pues: Quarto Nonas í a n u a r ü , epistolam 
scripsi:ve\ Postridie Calendas l a n u a r ü episto* 
lam scripsi. 

Después de las Nonas se cuenta basta el dia, eni 
que son los Idus i se añade uno ; v. gr. Partiré 

20 
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el ciia seis ele E n e r o , de seis á trece, inclusive, 
van siete , i uno que se añade , son ocho , diré; 
Octavo Idus lanuari i proficiscar vel Postrídie 
JSonas lanuarii j ózc. 

Después de los Idus se hace la cuenta hasta el 
dia último del mes, i se añaden dos, uno por el 
dia dado, i otro por el de las Calendas ; v. gr. E l 
dia catorce de Agosto tenemos vacación,, de ca
torce de Agosto hasta el dia ú l t imo , van diez i 
siete, i dos que se añaden, son diez i nueve , diré: 
ifeciwo nono Calendas Septembris , vel postridie 
idus Jtugusti á schola vacamus. 

Después de los idus del mes de Fehrero siempre 
se cuenta como si solo tuviese veinte i ocho dias; 
v. gr. A diez i ocho de Febrero murió el César: 
Duodécimo Calendas Martii Coesar morti oceu-
buit. Con sola la advertencia, que si fuere año in
tercalar., ó bisexto , el dia veinte i cuatro i veinte 
i cinco se dirá: Sexto Calendas Martii. De donde 
toma el ncmbre de husextus. 
, P a r a la versión del latin en vulgar se observa* 
rao la mismas regías •, v. gr. Para stíber qué dia es: 
Quarto Nonas lanuari i , haré la cuenta así: desde 
cuatro á cinco, que es el dia de las Nonas, va 
uno, i otro que añado, son dos: es pues á dos de 
Enero. 

Quinto Idus lanuari i : de cinco á trece van 
ocho, i uno que se añade, son nueve ; es pues á 
cueve de Enero. 

E n las^Galendas se ha de atender al mes que an
tecede , á quien pertenece el dia asignado ; v. gr. 
Para saber qué dia es: Décimo Calendas lanuari i . 
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haré así la cuenta; de diez á treinta i ano de D i 
ciembre van veinte i uno, i dos que se añaden, 
son veinte i tres; es pues á veinte i tres de Di 
ciembre. 

i—»oooc=* 

L I B R O Q U I N T O . 
E X P L I C A C I O N D E L A P R O S O D I A L A T I N Ai 

TRATADO PRIMERO. 
D E L N U M E R O D E L A S L E T R A S , 

i su división. 

Prosodia es, parte d é l a Gramática, que enseña 
la cuantidad de las sílabas. Divídese la sílaba en sim
ple , i compuesta. La simple es , la que consta de 
una sola vocal, como la a en amo. L a compuesta 
consta de una vocal, i de una , ó mas consonantes; 
v. gr. Rex. 

Las letras son veinte i dos. Unas se llaman voca
les, i son seis : a j e , i j o , griega. Las demás 
son consonantes. 

De las vocales se forman los diptongos. Dipton
go es: Union de dos vocales distintas en una síla
ba ; v. gr. Audio. 

Haí Cuatro diptongos latinos ordinarios, que son 
de ae, a u , eu, ce , v. gr. Prcemium, aurum, E u -
genins, voena) i cinco extraordinarios d» ei , o»,< 

20* 
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ou , WÍ jjj'í; v. gr. Queis omneis, hoi, huía, prout, 
harpj ia: i en todos tienen sonido chro las dos vo
cales , excepto ae , oe, en donde solo suena la e, i 
e í , que tu n uninír>le sclo SUPI a la (« 

LHS conscnanles se dividtn en mudas , i semivo
cales. 

Muda es la que se pronuncia con vocal después 
de sí: Estas ÍCH bj c, d, g, k , p, q, t , i la i pht 
ú se les sigue liquida ; v. gr. Hejluo , Aphradita. 

Seu.irocal es: la que se pronuneia con vocal an
tes de si , exc epto z \ i soñ f , /, m, n, r j s, x) z. I 

De las semivocales hai cuafro líquidas, que son 
l j m, n r. 

Líquida es: la que deípues de muda en una mis
ma silaba pierde la virtud de vocal , ó consonante 
en orden á constituir especial sílaba j ó darle á 
cuantidad; v. gr. L a primera u en eguus» 

D E L A P O T E S T A D F N A T U R A L E Z A 
de algunas letras. 

X , et z gerunt vires ubicumque duarum: 
Atque duoo ¡nter vocales iota repertum. 

R. 1. I j a , i la ^ en cualquier parte de la díc-f 
cíon tienen fuerza de dos consonantes, como: Dux, 
B e x ; gaza , Evattgeiizo* 

Nota. L a <r, vale por c, í Í , o por g , \ s , co
mo se ve en los Genitivos Ducis* / í e g i s , que vie
nen de Dux , Jiex : como si escribiésemos Ducs, 
ftegi. L a ^ , vale por dos ss •, v. gr. Patrizo , por 
pati ¿sso. 
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R. 2. L a i puesta entre dos vocales en diccione s 

¡simples, vale por dos consonantes; v. gr. Mi ior , 
Troia: pero en dicciones compuestas ordmaria-
meute se queda consonante simple , como en hiiu-
gus, multiiocus. 

I , tij vocalis tlt, consona , sappe Utinas 
Utra.pie vocales feriens, ut: lanua , vir us. 
R. 3. L a i , i la u vocales^ hiriendo á otras, (su

cede, cumio comprimen la vocal siguiente, i pier
den el sonido de vocales) se hacen consonantes^ 
como: Tustús, valor. 

Nota. Alt^u'ias veces los Poetas hacen vocal la 
i consonante, por la figira Diéresis. 
U , sequitur post q \ semper ^ semperque liques-

cít. 
At postj s , autg^, vim serval, vimque remittit. 

R. 4, Después de ^ , siempre se sigue ¡ siem
pre es líquida j como: Qaando , quare. Mis des
pués de s , ó de g , unas veces es líquifla, otras no. 
Será líquida la ú después de s , cuando el Nomina
tivo en la terminación masculina, i el presente de 
Indicativo, comienzin por tua, ó sue ; v. gr. Sua-
vis , suesco , suadeo sino será vocal , como ea 
suebam , de suo , fí *, sua , de swis , a , um. S ?rá l í 
quida la a después de , si se le siguiere otra vo^al 
dis'Jnta, como: Lingua , sanguis. No lo será, cu in
do á la u j en la terminación masculina se le siga 
Otra u , co-no : ambiguas. 

Nota. E n arguo, con sus compuesto^ : i en lo» 
pretéritos en ui de la segunda conjugación , la ¿* 
después de g es vocal. 
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R E G L A S G E N E R A L E S P A R A C O N O C E R 
la cuantidad de las silabas, 

I . De la naturaleza de las F'ocales. 
Ancipites proferí vocales Senno Latiuus: 
Tv am modo correptas 1 mudo lungas promit eas-

dem. 

I j a s vocales latinas no tienen determinada cuanti
dad •, porque una misma vocal unas veces es breve, 
como la primera a de amo-, otras es larga, como 
la segunda a en ama. 

Los Griegos ya tienen determinada cuantidad en 
algunas de sus vocales; porque la E-psilon i O-rni* 
cron siempi'e son breve?. L a E t a i O-mega, lar
gas. L a A l p h a , Iota , I-psilon , indiferentes, pero 
no en todas las dicciones, sino en diversas. 
Sjllaba longa duplo, brt-vis uno tempore fertur. 

Nota» L a sílaba larga se pronuncia con dos 
tiempos j como el ce en docere, i la breve con uno; 
v. gr. el ge en legere. Tiempo es el espacio que 
dura de pronunciar una sílaba. 

I I . Del Egemplo. 
Sallaba quanta sit a doctis cognosce Poetís. 

Se conocerá la cuantidad de las sílabas por la 
autoridad i egemplo de los Poetas aprobados, cuan-
ílo en la Prosodia no se asigna otra regla ; v. gr. 
E l ca en cano , es breve , porque así lo usa Virgi
lio ; A r m a , virumque cano. 

111. Del Diptongo. 
Dipbtbcngum produc j seu Graecam, sive Latinam: 
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Sed pros vocali dabilur variata sequenti. 

Todo diptongo es largo j como : aurum, pcena\ 
yero la preposición prcc j siguiéndosele vocal, es 
indiferente, como: Prceuro j picecucus ; i lo mis
mo es el mee en Mazotis, 

I V . De la Contracción , ó Crasis. 
Quaeque dabit Crasis contracta vocabula longis. 

Siempre i cuando de dos sílabas ó mas se forma 
una sola j es larga f como cogo de coago; cogito de 
coagito; nil de nihil. 

Nota. Crasis es una especie de diptongo laten
te ú oculto j que incluye en una la fuerza de mu
chas vocales-, pero no las manifiesta como el dip
tongo : i como incluye muchas vocales en una, con
tiene dos tiempos, i hace larga la sí laba; v. gr. 
Scilicet de scire licet, 

V . De vocal ante vocal en dicciones latinas. 
Vocalem rapuere, alia subeunte, Latini. 
L a vocal ante vocal es breve , como : DeuSy 

puer mihi. 
Tenditurj c , quintas casus, qui existit in , eí; 

Jies tameUj atque fides j ÓC spes rapiantur ibi-
dem. 

R t nisi succedat, recipit dúo tempera Fio . 
Est ius longum genitivi, in versibas anceps. 
Corripit alterius \ semper producit alias. 
Ekeu longa datur , recte variabitur ohe. 
Protrahe. Pompei, et Cat , similesque vocandi. 

Excepción 1. L a e en los casos acabados etx 
c¿ de la quinta declinación, es larga, como: Diei9 
requiei. Pero res j Jldes , spes la abrevian , aun
que alguna vez la alargan. 
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% P í o , ©n los tiempos que tieneh f, abrevia 

Ja vocal ante vocal ^ coniO t Fierem , /ieri} i en los 
que no la tieneti la alarga, corno; F iebam, fiam. 

3. Los Genitivos en mi la alargan en prosa, 
como: Solius , um'us; pero en Verso la tienen in
diferente. Alius siempre la tiene larga j Alteríus 
siempre breve. 

4. L a e de ehea es larga. L a o de ohe t bre
ve , ó larga. 

5. Los Vocativos Pompei , Caí j i otros seme
jantes, como; P u h é l j Próculei , alargan la vocal 
ante vocal i los posesivos Priameias , a > uní: 
¿ E n e i u s , a., um \ por diptongo de a i , ó él, 

Notd, E n Dius , á , utii j es larga la Vocal an-
té vocal, i en lós Genitivos antiguos : Aulai , cequai, 
pictai, c5cc. porque vienen del diptongo de alphet, 
i iot.ak 
De ta, \>ÓCÚX ante vocal éh dicciones Greco-La» 

linas. 
Vocalem Gríeci graeca dánt lege Latinis: 
Orta a diphfcongo vocalisj longa manebit. 
L a vócaí ante Vocal en dicciones Greco-Latinas 

guarda la cuantidad de la vocal Griega por quien 
se substituye: i así la que se pone en lugar de e-
psilon, i o-hiieron , es breve, como: Timotheus, 
B ó r e a s , Simois > Pyróis . Si estuviere en logar de 
ela , ú o-hiegá , es larga j como : Deiphilus , Dei~ 
phobas , Mináis j Troés . Si en lugar de alphiz, 
¿ota j oy-ps i loh, es larga ó breve en diferentes 
dicciones. 

Si la vocal está en lugar de diptongo griego, és 
larga, como: J E n e a s , Chorea^ Plantea, de e~ 
psiion, i iota. 
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V I . j9e Posición. 
Consona sí dúplex vocalem , aut bina sequatur. 
Vocalis remanens pofitu producía sonabit-, 
Bina sit in verbis quamvis disiuncta duobus. 

S¡ a una vocal se le sigue una consonante do
ble, ó dos sencillas, es larga por posición , como: 
Gáza , Troia, arguo 3 curro, aunque las dos senci
llas estén divididas en dos dicciones; V. gr. At pius 
janeas per noctem plurima volnens. 

De la vocal antes de muda i liquida, 
Syllaba si brevis est natura, ÓZ muta sequatur 
Cucn liquida , semper breviabit sermo solutus; 
Vatis ad arbitrium versus variabit eandem. 

Si á una vocal siendo de su naturaleza breve, 
¡se le siguiere una muda con una líquida, en pro
sa se queda siempre breve , como : Patris , pha-
retra t mas en verso es indiferente, como ; Tene~ 
bra , breve , ó tenebrd largo. 

Nota. Esta regla se verifica., cuando la muda, 
i líquida pertenecen á la vocal siguiente, como: 
Tenehra. Si pertenecieren á distintas vocales, en
tonces se alargara la vocal antecedente por posi
c i ó n , como: Ob-ruo j sub-les¡o. Mas cuando la vo
cal es larga de su naturaleza , siempre se queda 
larga, como: Matrís , fratris ; porque el ma en 
mater, i el f r a en fra ler son largos. 

V I I . De los derivados. 
Derivata sua sumsere ab origine normara. 
Multa tamen se iure suo ducluque tuentur. 
Quae sint ista, docent usus, exerapla , Poetae. 

Los derivados guardan la cuantidad de sus pri-
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mitlvos; v. gr. E l mu de musa, es largo, porque 
lo es el mu de musa. E l le en legeham , es bre
ve, porque lo es el le en lego. E l le en legeram, 
es largo , porque lo es el le en legi* 

Muchos derivados «o guardan la cuantidad de 
sus primitivos, como la primera sílaba en arena, 
lucerna, es breve, i en sus primitivos areo 3 luceo 
es larga. A l contrario: la primera en regula ¿ se
des , es larga, i en sus primitivos regó , sedeo , es 
breve. E l uso, i autoridad de los Poetas enseña* 
rán otros muchos egemplos. 

Nota. Los primitivos son la fuente, i raíz de 
donde proceden los derivados; v. gr. E n los nom
bres, el Nominativo es la fuente, de donde pro
ceden los demás casos*, i en los verbos, el pre
sente , pretérito , i supino son la raíz: i los que 
de estos se forman, son derivados. 

R E G L A S P A R T I C U L A R E S , 

I . De los Pretéritos de dos silabas, 

Prseteriti sit longa prior, cui Sallaba dúplex. 
StOj do, scindo jJerOf rapiunt, b íbo ,J indo, priores. 

IJOS pretéritos de dos sílabas tienen la primera 
larga, como: Veni , vidis vici. Exceptúaose por 
breves bibí , dedt, fidit scidi , steti , stiti > i tuli, 
de los verbos bibo , do t findo , scindo , sto , sisto, 
i /ero. 

Nota. Tienen la penúltima sílaba breve ab~ 
fcidi t compuesto de aA, i scindo; cuando viene 
[̂e abs , i ccedo , la tiene larga. 
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De los Pretér i tos , que tienen duplicación. 
Quod si praeteriti geminetur syllaba prima, 
Ulraque corripitur: nisi dúplex consona tardet, 
Ccedo, cecidit habet longunij ceu pedo, pepeáis 

Los pretéritos, que tienen duplicación^ abrevian 
las dos primeras silabas^ como: Didici, cecini. Si 
á la segunda sílaba se le siguen dos consonantes , se 
alarga; i la primera queda breve , como : Fefelli , 
momordi. Alargan la penúllima cec/í/t, i pepidi, d© 
ccedo , i pedo, i la primera se queda breve. 

Nota. E n los pretéritos de mas de dos sílabas, 
que no tienen duplicación, comunmente pertene
ce la primera á la regla de los derivados-, v. gr. E l 
a en amavi t es breve-, porque tal es en su primi
tivo amo. Exceptúanse posui, genui, potui , que 
abrevian la primera; aunque pono ¿ gigno * i pos-
sum t la alargan. L a sílaba del medio pertenece , ó 
á las reglas d̂ , los incrementos> ó á la de vocal an
te vocalj ó á la de posición. 

I I . De los supinos de dos silabas. 
Longa supina manent clissylaba sede priore. 
A s t , eo cum cieo, sero , iunge reorque, /moque. 
Tumbeo , et oí ta á rao, sino, do, rapuere priores. 

Los supinos de dos sílabas, tienen la primera 
larga j como : p îsum j motum. Exceptúanse los s i 
guientes j que la tienen breve: ftum, de eo ; sa* 
tum, de sero ; ratum, de reor; litum, de lino ; qui-
tuni j dp queo: situm, de fino ; datum, de do j i los 
compuestos de r u ó , como: Dirut.um, ohrutum. 

Nota. Abrevia la primera sílaba citum de cieo, 
es ; de ció , cis , cire j la alarga. Conditum, de con-
do, is t ere , abrevia la penúltima-, de condio , ist 
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ire , la alarga. Ohlctum > de oblino, breve; <\eobl¿~ 
viscor j largo. Jüívisuin} de divido} compuesto de 
la preposición d i , i del antiguo vido , alarga la 
penúltima. 

Gommunem , statum , primam servare videtur. 
Inde, stitum , breviat sobóles j extt ndit tú atum. 
Inde stitus j curtatj staluras purrigit usus. 

E l supino status, es indiferente. Los compues
tos de sto abrevian la penúltima sílaba del supino 
en stitum j como : Constitum , prcesticum ^ i la alar* 
gan en el supino en atum, como: Constatum, prces~ 
tatum. E l participio status t t a , tum , i los deriva
dos status , us , stacio ¿ abrevian la primera sílaba, 
i staturus la alarga. 

Nota. Abrevian la primera sílaba statera, sta» 
tiva y i stapes, stapeda la alarga. 

I I I . De los supinos de mas de dos silabas. 
Longa supina damus polysjllaha semper in utum: 
E x vi praeteritis, quibus, u , sit consona, fiet 
In tum, perpetuo penuitima longa supini: 
Cíetera corripies i n , itum , quaecumq^ue supina. 

Los supinos de mas de dos sílabas acabados en 
utum, alargan la penúltima, como; Argutuni, exa-
tum. También la alargan los acabados en tum, que 
salen de los verbos, con el pretérito en con v 
consonante « como: ¿ímatum , de amavi ^ petítum, 
de petivi. Todos los demás supinos de mas de dos 
sílabas acabados en itum, que salen de verbos, que 
no hacen el pretérito en v i c*n v consonante , la. 
abrevian, como: Fugitum, habitum , mcni'um, 

Nota. Abrevian los supinos abolitum ¿ i adoli-
tum* de aboleo, i adoleo , porque haciaa también 
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el pretérito en.ui, con u vocal. t)ecensitum largo, 
viene de recenseo , tecensivi, anticuado. 

D E L A S D I C C I O N E S C O M P U E S T A S . 

I . Regla general, 

Legetn simpliciuTn relinent cornposíta suorum. 
Vocalem licet, aut dipthongum syllaba mutet. 

IJOS compuestos guardan la cuantidad de sus sim
ples, aunque muden la vocal, ó el diptongo ; v. 
gr. E l le en lego , es breve,- el le en perlego tam
bién lo será. E l ca en cano , es breve •, el ci en prce-
cino 3 taaibien será breve. E l quce en qucero j es 
largo; el qui en requiro , tatnbun será largo. 
luro tamen lon^utn, breve , Deieto, Deiero, gignit. 
Ex hilum, nihilum, á sopítns semisopitus. 
Agnitus , i notas , corrcptis , ccgnitus haerent. 
Tuncque Dícus t Dico ; tum prónuba ^ el innuba. 

Nabo. 
Lonoum itnhcciV.us , variant connubia vates. 

Excepción. De los siguientes simples largos na
cen breves sus compuestos, como de deiuro , deie-
ro , pelero •, de hilum , nihilum; de sopitus * semi" 
sopitus-, del supino notum, agnitum, i cognitum, de 
dico, dicis j i los nombres acabados en dicus, co
mo : Benedicus, causidicus : de frango t los nom
bres acabados enfragus , como: Ossifragns, vott-

fragus ; de nubo , prónuba y é inmiba. E l nu de 
connuhium es indiferente. Los compuestos de iuro, 
que no mudan la « se quedan largos, como: abiu-
ro j adiuro. 
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Badilas , breve, compone largo á imhecillus, 

Itum y de eo breve , compone largos los supinos 
ambitnm , superbitum, con el adgelivo ambitus, a, 
um-, pero los demás compuestos siguen á su simple 
itum, breve j como : Ambitus > ambitus j c$Cc. de 
pepigij breve, vienen largos compegij impegi, 

t i . De las Preposiciones en Composición, 
Prepositiva aliis si pars connectitur ulla, 
Quanta fuit seiuncta prius, coniuncta manebit, 
Prsepositae modo nulfa prius data norma resistat. 

Las preposiciones en composición guardan la mis
ma cuantidad, que tenian fuera de ella, como : A b , 
i ob, que por sus reglas finales son breves , en es
tos verbos , abeo , obeo , también serán breves. 

Esta regla se ha de entender , no impidiéndola 
alguna regla general antecedente ; v. gr. Obduro 
tiene la preposición ob larga, por posición , i la 
preposición pro , que es larga , en el verbo prohi-
bco es breve, por ser vocal ante vocal. 

JYota. Aunque una preposición , que acaba en 
consonante , la pierda , se queda breve en compo
sición , si fuera de ella lo es, como a d j i ob en los 
verbos aperio, omitto , ó larga , si fuera lo era ; v. 
gr. Traduco , de trans , i Í&CO J trano, de trans, 
i /10, ñas. 

A y E , De , Prce, Se, D i . 
A y latium produc componens; contrahe Grcecum, 
E y de, praSy se y dij componens protrahe, verum 
l a dirimo brevis estoprior, comes esto disertas. 

Estas seis preposiciones a y e , de , pro; , se y di, 
son largas , como: Amoveo j educo , defero , prce-
dicOy semo'veo, diripio. 
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Nota. L a preposición a, en dicciones Greco-La

tinas es breve , como ; Adamas , adyturn. L a pre
posición de, siguiéndose vocal, es indiferente ; y. 
gr. Dehortor , deosculor. Dirimo i disertas, tienen 
el di breve, A m , circum, con , aunque mudan las 
consonantes, ó las pierdan, son breves en compo
sición , siguiéndosele vocal j como : Anhelo t circu-
mago , come do t coapto. 

He, 
Est rCj breve; at refett * protendunt ssepe Poetae. 

L a preposición r p , en composición es breve, co
mo: Refero. E n el impersonal refert 3 referehat, 
la alargan con frecuencia los Poetas. 

Nota. Si á la preposición r e , se le sigue una 
muda, i una líquida i es indiferente , como: Jie-

Jluo, reprimo. 
Pro. 

Corripe,pro Grcecuw coropostum, extende L a t i -
num. 
L a preposicior pro , en dicciones Greco-Latinas 

es breve j porque viene de o-micron; v. gr. i V o -
pontis j Propheta. E n composición de dicciones la
tinas es larga, como: Produco, promitto. 

Excepc ión 1. de las dicciones latinas. 
Excipe quíe fundus, fugio, neptisqne neposcpxe, 
E t Jestus , f a r i fjateor ,fanumc{ue crearunt. 
Huc prófugas spectat, proficiscory iunge protervus, 
Atque propago genus , properare, procella f pro

vecto. 
L a preposición pro es breve en profundas, pro-

J a gio t proneptis j pronepos } profestus , projari, 
projiteor, profanas, pro/iciscor, protervas, i pro -
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pago , por el linaje ; mas por el mugrón de la vid, 
es largo. También se abrevia en propero, procella, 
i profiero j profecturus , derivados, de proJiciscor\ 
mas de projicio, son largo?. 

Excepc ión 2. 
Procuro comraune datur, propino j pro/undo, 
Longa propagare., et Proierpina ssepius optant. 
PropeUo melius dabitur , propulsoc^ue longis. 

L a preposición pro en procuro, a s , propino, 
as j i profundo , is , es indiferente -, i en propago, 
as j Proserpina, propello , is ¿ propulso , as , mas 
veces larga, que breve. 

I I I . De los compuestos, cuya primera parte no 
es preposición. 

A . 
A j brevia extremum, ni sexfus, parte priore. 

L a a final en la primera parte del compuesto L a 
tino , o Greco-Latino , es breve. Latino , como: 
Castrametor , eadem_, ulroque ; si no es, qne estu
viere en Ablativo, que entonces es larga . como; 
Eadem , utraque. Greco-Latino , como : Dialogas, 
caiaracta. Si se le sigue muda, i iíquida., es in
diferente , como: Paraphrasis , Paraclitus. 

E . 
E 3 brevis eflertur clnudens extrema priorem. 
Partem, ni subeat Crasim vel louura sit extra. 
iVe quidquam produc , nequando , fenefica, ne~ 

quam. 
Neqnitia, et nequis comitante , videlicet adtle, 
Netubi, nequáquam , varium lique/io serstur. 

L a e final en la primera parte tlfei cempuesto 
Lslino , ó Greco-Lat inocouiuntt i«nlc es breve. 
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Latino , como: Benefacio > re fas, nequo. Greco-
Latino , como : Archetipus j /Edepol, Si no es que 
la e tuviere Crasis , ó contracción , que entonces 
es larga , como : Venejicus y de veneneficus ; vi-m 
delicet, de videre licet •, necubi, de ne alicubi. 

También es larga la e Gnal en nequidquam, ne» 
quando , nequum , nequitia, nequis , nequáquam, 
i los demás compuestos de ne, partícula prohibiti* 
• a, Liquesio * i valedico, son diferentes. 

Nota. Los compuestos de Jacio , i fio , con 
verbos de la segunda conjugación , de su natura
leza ^ i origen alargan la e final en su primera par
te, como: Fervefacio y frigefaeio. Pero si esto» 
verbos se componen de nombres breves , como; 
Calefacio, madejacio 3 de calidum , madidum J a 
cio , también serán breves en la e final en la pri« 
mera parte del compuesto. 

/ . 
I j quoque corripítur, seu Grsecuro, sive Latinum, 
Omnipotens veluti, et Polidorus. Protrahe siquis. 

L a i final en la primera parte del compuesto L a * 
tino, ó Greco-Latino, es breve Latino, como : uír* 
miger, tubicem, bicolor. Greco-Latino, como: ¿irm 
chitectus , polyphemus. 

Pero la alargan siquis , i los demás contenidof 
en estos versos: 
tripera, tum bigce j tihicen, ubique , quadrigce^ 
JBimus cum seciis j ÓC ubilibet, illicet atque 
lilis nimirum , Trinacria , iungito <3c idem 
Masculeum , necnon ÓC ubibis , scilicet adde 
Siquando , atque Meliphilon, comitatur ibidem. 

También )a alargan bimus e«n sus compa&ero^^ 
21 ' 
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que significan número de años , como : Trimus, 
quadrimus. Idem, masculino^ es largo; mas cuan-

.do es neutro, es breve. 
Produc (quatridao dempto) composta diei. 
J j quoque non fixum tendes. ubicumque sit an* 

ceps. 
Los compuestos de dies, como t Pridie j meri* 

.dies j hiduum j triduum ¿ alargan la i final, excep
to ^uaíríc/uo , que es indiferente. L a i finfl en la 
.primera parte del compuesto ^ si no persevera en 
todos los casos j i terminaciones, se afarga j como; 
Quídam ¿ quilibet y tantidem, (it tantumdem. Ubi
cumque tiene la i indiferente, i también los nom
bres acabados en plex , como t Tr ip lex , mulli-
plex, 

O. 
O-micron á Grsecis brevíatur parte priore. 
O pariter Latium correptum tempus amabit. 
Produc j ex intro, ac sexto venientia pasu. 

L a o-micron final en la primera parte del como 
puesto es breve j como: Bibliopola: pharmacopo* 
í a . Pero si fuere o mega, es larga, como: Lego-
pus , Geómetra. E n los compuestos Latinos es 
t reve , como : BardocuQullus > controversia, dúo* 
decim, duodenus, 
: E n los compuestos de intro , es larga, como: / » -
tro Juco ¿ introgredior t i en los Ablativos ^ como: 
Eodeni , utroque j alioquin. Hodie, i quoque, con
junción, son breves, Quoque, Ablativo de quisque, 
es largo. 

Nota, Tienen indiferente la o final en la pri
mera parte , retrogradas > retrogredior , retrover* 
sus.. Quundoque j i quandocumque, la. alargaOé 
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Qaandoquidem , la abrevia. Nolo , de non v o l ó , 
largo > por crasis , ó contracción. 

U , si compositi pars est prior , effice curtam. 
L a u final en la primera parte del compuestó 

Latino j ó Greco-Latino , es breve: Latino , como: 
Quadrupes , ducendi, fraudulentas. Greco-Latiuo, 
como : Graiugena j troiugena. 

Nota. L a raíz para la inteligencia de las fina-
les en a , e , i , o , « , en la primera parte del com
puesto es , saber que cuantidad tiene la primera 
parte fuera de composición , porque esa suele con
servar dentro. De que se colige, qne las reglas de 
las preposiciones j i finales en la primera parte del 
compueeto, se comprenden en la regla general de 
las dicciones compuestas. 

JDEL I N C R E M E N T O D E L N O M B R E , 

I . Cuando hai incremento en el singular, 

Cum rectum superat patrius > crementa récense. 

I j a norma para conocer el incremento del nom
bre en el singular j es el nominativo de dicho n ú 
mero-, i en cuantas sílabas excediere el Genitivo, 
ó los demás casos al Nominativo, tantos incremen^ 
tos habrá ; v. gr. I t er , tiene dos sílabas, itineris 
tiene cuatro: habrá dos incrementos ^ que son el 
í t , i el ne. E l incremento del singular pasa al plu
ral sin mutación de regla ni cuantidad •, v. gr. E l 
tnó de ser monis , es-largo; taiabien será largo ea 
sermonum, sermonibus. 

21* 
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Nota 1. E l incrf roento es aumento de sílabas, 
2. l a úllinsa sílaba de la dicción jamás puede 

»er incrtmenlo; por t i cual si el nombre luvie
re un solo iucreniento^ ceta este la penúltima sila
ba del caso oblicuo*, v. gr. E n muncris, será el ne9 
que es la sílaba, que iguala á la líKima del Nomina
tivo-, pero si el nombre tuviere dos incrementos^ 
el primero será la silaba; que iguala á la última del 
^uminalivo ; i el segundo ^ la sílaba que se sigue, 
que es la penúltima. 

3. Cuando á la vocal s que es incremento se ! • 
«igue otra vocal ., ó dos consonantes, guardan lag 
reglas generales, 

4. oi el nombre careciere de Nominativo, se ! • 
finge ^ como á opis t opem se le finge ops. 

I I . D e l incremento de h primera, i segunda de* 
clinacion. 

Kullum prima dabit crementum: multa secunda^ 
E t brevia, ut pueri; solum producít Iberi. 

L a primera declinación no tiene incremento en 
«1 singular. L a segunda todos los tiene breves , co
mo: lr¡U', viri¡ salu:* j saturi. Solo alarga á (berA 
iberi, con su compuesto celtiber , celtiberi. 

. Nota, E l aumento en los Genitivos j j4ulait 
ñfjuai, pro : Aulce t aquee , es largo-, porque retie
ne Ja a la cuantidad d«l diptongo. 

I I L Del incremento en a de la tercera declinación, 

Nomenio a , crescens, quod íiectit tertia> pro* 
duc. 
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Mascula correplii a l éc a r , íiuita dabuntur. 
E t l a r , sal , Hepar j iunges , cutn neetare hachar^ 
Cum vade ; mas et anas, cuui natis parque t iu~ 

haique. 
E l incremento en a, de los nombres tle la tercera 

declinación, es largo ^ como: Pié íat , afis \ vas, 
vasis \ Titán , anis'7 Peeait . anís. Exceptáanse lo» 
nombres masculinos en a l , i ar , que abrevian el 
incremento en a , como: AnnibrA, alis ; Coesar, 
a r i s , i los siguientes; L a r , s a l , hepar, néctar, 
bacchar , vas , mas , amas: iubar , i par f con sui 
cotnouestos , como : Dispar , a is ; campar, aris. 

Nota. Es largo n a r , naris , aunque es mosca* 
lino. 

-^, Jts 
A s , a , Graíca rape, ut lampas, phastasma. 

Poema. 
S, quo^ue finitum, cui consona ponilur ante. 

E t d r o p a x , ántrax , a t rax , cutn smilacc climax, 
His af.acen , panacem , colacem , stiracemupxQ f a * 

cemque. 
Atque aéí icew, coracem, phylacem , compostaqua 

nectes. 
Los nombres Greco-Latinos acabados en a , ó en 

as, abrevian el incremento en a , como: Emblema, 
atis; Pal las , adis. I los acabados en J , que ante» 
tienen consonante, como : A r a b i , arahis , trabs, 
trabis. 

También lo abrevian los siguientes : Abax , an» 
trax , atax , a t rax , climax , corax , dropax, pa~ 
n a x , smilax , stirax, i colax , J a x , i philax, cou 
sus compuestos, como: Nioticorax, acis \ audifax, 
acis j gazophilax t a c ú . 
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I V , Del incremento en e. 
i ? breve sít crescens. Patrias tcndatur, in ents: 
V e r , de iher i hcuples 4 hceres j mercesc[uet quies» 

que, 
L e x , heilec, halex, seps,plebs,reXj'mngito herbex\ 
h l , peregrina elis, nectes. Hic adiiee Grocca 
E r , aut , es finita, & i h e r rapiatur, et aer. 

E l incremenlo en e de los nombres de la tercera 
declinación , es breve, como ; Munus , muntíris-t 
grex „ gregis ; pes , pedes. 

Los nombres que hicieren el Genitivo en enís* 
alargan el incremento en e j como: u4tagen , enis\ 
lien ) enis, f estos : Ver ̂  iber, hcuples , hceres, 
merces, guiesj lex, haleCj halexj seps, plebs, ver* 
heXj i rex. 

También lo alargan los nombres peregrinos j ó 
Hebraico-Latinos acabados en elj, que hacen el G e 
nitivo en elis, como: Michael, elis \ Gabriel , €lis* 
i los Greco»Latinos acabados en er } ó en es , CO
ITO: Chara;ter , eris \ cráter , e m •, heres t etis\ 
magnes j etis. Pero ¿Ether * i ¿éer , lo abrevian. 

Nota, Alargan el incremento exlex j egis ; i l ~ 
lex , egis • compuestos de lex. Aquilex, aquilegis-
soi tilex, sortilegis i los demás compuestos de le» 
$o j I Q abrevian, 

V» De l incremento en i , ó y, 

/ , rapítur , velut a/'Jo ,chlamis. Sed patríus z'mV 
.Tenditur in Graecis, Vibex , ipvoducito , Samnis', 
Glis 3 quqque^ d i s , nesis, l i s , gr/ps , quibus adde 

QuiriCem. . 
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E l incremento en í de ios nombres de la tercera 

declinación , es breve, como : Cardo , cardinisy 
nix , nivis chalyhs t chai/bis. 

Los Greco-Latinos j que hacen el Genitivo en. 
inis, lo alargan, como : Delphin, inis 5 Salamin,* 
inis, I estos: F'ibex , samnis, qlis , dis ^ nesis, lisy 
G i y p s , i quivisj itis\ David, Davidis t tambisu la 
alargan, 

I x , 6 Y x , 
I x t axxlyx patrium producere gaudet ¡ n , icis. 
I , breve servarunt hystrixj cum fornice, variv* 
Coxendixqae, c ü i x , chocnix, natrixque, calix \ne, 
Atque caíyx Danaum nectes , Erycemc\txe, vicem~ 

que, 
P i x , salicisj fiiicis, laricis. Sit hehrycis anceps. 
Sed brevibus iungeSj in gis cum patrius exit. 
CocciyXj coccygis, mastyx, mastygis amavit. 

Los nombres acabados en /.r , ó tyx, que hacen 
el Genitivo en icis ^ alargan el incremento en i , co
mo : F é l i x , Jelicis ; nutrix > nutricis ; bombyx, 
bombycis • phcenix , phan'icis. L o abrevian cilix , i 
los contenidos en-ios versos. 

Bebryx lo tienen indiferente. Los que hacen et 
Genitivo en mis j también lo abrevian j como : Ta-
pix, iapigis, phryXj phrygis. Coccyx, ygis, lo alar
ga , i mastix , igis ¿ con todos sus compuestos , co-
Bao : Homeromastix j Ciceromanix t igis. 

V I . De l incremento en o. 
Nomen inj o crescens produc, ceu: candor, arator,-
O-m'cron ut: canonis retinet breve tempu> ubique,* 
O mega producit, monstrat genitivos agonit. 

Sed variant Briton, Sidorij quibus addito Onora* 
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E l ¡icremento en o ele los nombres de la tercera 

declinación, es largo, como: Oralor i oris^ sermo, 
onis vox, yocis. 

Los Greco Latinos, que tienen el incremento ca 
e-micron, lo abrevian j como: Aedún , onis \ i cón, 
onis \ canon , onis. Si lo tienen en o-megUj lo alar
gan , como: Agón ^ onis ; Solón y He l i cón , Zenon, 
onis. Pero Briton, Sidon > i Orion, lo tienen indi* 
ferenle. 
Graecorum rapiatur , oris , neutrumque Latinum. 
Adiectiva gradas medii producito semper. 
O/ is y ab os j produc. Brevibus, me mor, arbor ad» 

baerent. 
lepus t et pus compositum , bos ^ compos f et 

impos. 
Corn'pe cappadocem , cum prascoce ; iungito no-

men. 
S , quoque finitum, si consona forte praeivit, 
Üt scrobs; at cyclops, cercops t tendantur., ÓC hy* 

drops. 
Los nombre» Greco Latinos , que hacen el G e -

Bitivo en oriSj abrevian el incremento en o , como: 
fíeetor , oris ; Melchior t Rhetor , Sapor , o m ; i 
los neutros Latinos^ como: Tempus , corpas , pee-
tus , o m . Pero los Comparativos lo alargan. 

También lo abrevian mentor , immemor , oris: 
arbor j vel arbos , oris j lepus , oris; i los com
puestos de pus , podos , como : T r i p a s , odis , bos, 
compos t é impos. E l Dativo, i Ablativo del plu
ral de bos , que hace bobus , vel bubus j son lar
gos, por crasis , ó contracción. 

Asimismo lo abrevian cappadox, prascox , OCHÍ, 
i loj nombres acabados en s, qua antes tienen coa-
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íonante, como: »Scro¿í, obis; inops, ínopis' AZtíopr, 
apis dolops, opis, Exceptúanse por fargos : Cy~ 
clops t cercops j opis, hydrops , i mjops, opis, 

V I I . De l incremento en u. 

ü hrevis augetur. Sed in uris, & udis > ÓC utis. 
Ex u s t f u r , pollux, lux}J ruXj producía sonabunt. 
Jntercus, ligus, &Í(\MQ pecas rapiantur ibidem. 

E l incremento en u de los nombres , es breve,-
como : Cónsul, prcesul, ulis ; rtdux 3 ucis \fulgurt 
nris. Exceptúanse los acabados en us , que bdcen 
fcl Genitivo en uris , udis j o utis ; que lo alargan, 
como : Tellus , uris, thus , uris i estos : F u r , poU 
lux , lux j i frux. Pero in ercus , utis ; ligus , uris; 
i pecus j udis , lo abrevian. 

Nota. Alarga el incremento en UjSaul , Saulis\ 
por conservar en todos los casos el diptongo de 
micron , é j - p s i l o n . 

V I I I . De l incremento de los nombres en el núme
ro plural, 

Est pTurale incrementum penúltima casus, 
Quae patrium superat primum, rectumve secun-

dum. 
Para conocer el incremento del número plural, 

se atiende al Genitivo del singular , ó Nominativo 
del plural; i si los demás casos le exceden en síla
bas, habrá incremento del plural ; v. gr. TempO' 
ribas , tiene cuatro sílabas , temporis, ó témpora, 
tiene tres; habrá un incremento, que es el r i , 

Mota» Si ei Nominativo del plural excede en 
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silabas al Genitivo del singular, se atiende al Ge
nitivo; i si el Genitivo excede al Nominativo, se 
atiende al Nominativo, 

Del incremento en*) e, i , o,, a. 
/ , a , da rapidis, a, e , o , longa sequuntur. 

E l incremento en it ó en u del plural ^ es breve, 
como : Sermonibus s montibus , portabas , lacu-
hus j pero el incremento en a , en e , en o es lar
go, como : Musarum, dierum, templorum. 

D E L I N C R E M E N T O D E L F E R B O . 

I . Cuando hai incremento, 

Personara primi praesentis verba secundám. 
Quot numeris vincunt, totidem incrementa no-

tantur. 

I^ara conocer si hai incremento en el verbo, se 
hiende á la segunda persona del singular del pre
sente de indicativo en la voz activa, i en cuantas 
sílabas excedieren las demás personas a l i segun
da, tantos incrementos habrá v. gr. Amas , tiene 
dos sílabas , amatis , tiene tres ^ habrá un incre
mento, que es el ma. Véanse las advertencias so
bre el incremento del nombre en el singular. 

Nota I , Si los verbos carecieren de activa , se 
les finge; v. gr. Para conocer si en imitaris hai 
incremento, se le finge imito , imitas, 

1. Si el verbo tuviere la segunda persona i r 
regular, se la finge regular, coxxo ; Fero t f e r s : 
fyrojfsris: voloj vis: i v o l ó , velis: i este se at ieudí . 
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I I . De l incremento en a del verho» 
Ponítur a , loiiguo», dum crescit. Contralle prU 

muña. 
Crernentum varbij c/o, das, cum pignore primae. 

E l incremento en a de los verbos, es largo , co
mo : Amamus j stamus. 

E l primer incremento del verbo do j das , con 
el de sus compuestos de la primera conjugación, 
es breve, como: Oabo * circumdabo j venundabo* 
Dícese el primero, porcjue el seguncjo es largo, por 
la regla general, 

I I I . Del incremento en e. 
E quoque producunt verba increscentía. Verum 
E rapiunt ante, r , terníe dúo témpora prima. 
Sit brevis, e , cuando, ram, rim, r o , adiuncta se-

quentur. 
E l incremento en e de los verbos es largo, co

mo: Docebam, legebam ) rebar. 
Exceptúase por breve el primer incremento ea 

e, que está antes de r , en los dos tiempos prime
ros de la tercera conjugación ; esto es, en el pre
sente de indicativo, ó imperativo pasivo, o infi
nitivo activo; i en el pretérito imperfecto de sub
juntivo, como : Legeris , legere ; legeram j lege-
rer ; jievem ^ i e r i . 

También se abrevia el incremento en e en cual
quiera persona y cuando en la primera se le sigue 
una de estas terminaciones , ram > rim , ro , ccmo: 
Amaveram, amaverim, amavero, eram, ero. 

Nota. Guando se comete síncopa , quitando s í 
laba entera j entonces la e antes de ram¿ rim , ro^ 
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és larga, como Defleram , compleram , de 

fávi, conij)levi\ raas si no se quita sílaba entera^ 
es breve, como : Audieram, pelieram t de audi* 
v i , petivi. 
JReris ) rere dabís longis; her í s , óc bere curtí?. 
Contrahit ínter Jum steterunt, dsdaruntquc Poeta. 

E l segundo incremento en e de la segunda per
sona del pretérito imperfecto d« subjautívo , crue 
termina en rerís , rere , es largo , como : Amare» 
vis , vel amarere; docereris, vel docerere. Peco el 
incremento en e de la segunda persona del futuro 
imperfecto en la voz pasiva , que se acaba en es
tas terminaciones, beris , ó here , es breve , como: 
Amaberis , vel amnbcre ¡ doceberís, vel docebere. 

Los Poetas abrevian alguna vez el incremento 
en e en la penúltima sílaba de los pretéritos í£e-
terunt i dederunt, por la Ggura Sístole. 

I V . De l incremento en i. 
Corrípit i crescens verbum: Sed protrabe quartas 
Primum crementum : Semper producitur , iv i , 
Praeteriti breviaturj írnus, penúltima semper. 

E l incremento en i de los verbos, es breve , co
mo : Currímus frangimus. Exceptúase el primer 
incremento en i de los verbos de la cuarta con
jugación , que es largo, como; Aud¿niust sentímus, 
¿mus i pero el segundo j»e queda breve. 

E l incremento en i en Ja terminación i v i , de 
los pretéritos perfectos de indicativo , es largo, 
como: P e í i W , audív i , i en la terminación ímus 
de los pretéritos, es breve j como : Ainavímus , re-
perímus. 

Nota. E s breve venímus , pretérito. Cuando 
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es presente es largo. Fituus, f i t i s , tambiea soa 
largos. 

Nolito addatur longís, huic iunge velimus, 
E t sinws pariter, sobóles quod tota seqaetur. 
B i coniuiictívi poterit variare Poesis. 
Orator patria doctum ne spreverit usum. 
E s largo el incremento en i en nolilo, nolite, no-

litote : i en la* primeras i segundas personas del 
presente de subjuntivo del verbo sum , i voló, con 
sus compuestos, como : Simas , sitis , veltmus j ve-
litis t posimus, positis. 

E l incremento en i del r i de subjuntivo en vet
eo, es indifereate, como: Amavérimits , ó amave~ 
rimas : mas ea prosa, obsérvese el uso de los doc» 
tos. 

V . Del incremento en o, i en u. 

O , Crescens product u , vero corripe semper. 
£ / , sit in extremo penúltima longa futuro. 

E l incremento en o de los verbos, es largo, co
mo: Amalóte , docetote, I el incremento en « , es 
breve, como: f^olumusf possumus. 

E l incremento en u , en la penúltima sílaba del 
participio de futuro en ra í , es largo., como: Ama
taras , lectarus. 

Nota. E l incremento se ha de explicar según el 
Uso común: pero la realidad es, que el incremento 
es aquella, ó aquellas sílabas, que exceden á la re
gla, ó norma á que se atiende; v. gr. E n sermonis, 
el nis es el incremento. De donde se colige, que la 
regla del incremento en o , en el singular se debe 
entender así: que la o, que después de sí tiene in
cremento , es larga por cau&a , i razón del iucre* 
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mentó. Así en las demás del íncreaiento del nom
bre , ó verbo respectivamente. 

R E G L A S P A R A L A S U L T I M A S S I L A B A S » 

I , De la a en fin de dicción, 

A , longum, ut contra, memora¿ petit ultima tem-
pus. 

E i a , ita contractls, quia, postea dantur ÓC omnis 
Casus in > a : Sextum remuvej Daaaumque vo-

candi. 

I j a a en fin de dicción , es larga , como; In tra , 
ama. 

E i a , i ta , quia , postea t i todos los casos acaba
dos en at , así Latinos, como Greco-Latinos, la tie
nen breve, como: Témpora, carmina 3 aera, H e c -
tera. 

Exceptúanse los casos de Ablativo, que la alar
gan, como t Musa ^ i los Vocativos Griegos , que 
vienen de Nominativo largo en as j como : Thoma, 
de Thomas \ Pa l la , de Pa l las , antis. Pero si los 
Vocativos Griegos no vienen de Nominativo en 
as , largo , se quedan breves , como : O Poeta , ó 
Musa, 

Nota. Aunque los numerales en inta ; v. gr, 
Triginta, quadi aginta , se encuentran indiferen
tes, es mejor usarlos largos; como también á c o » -
t r a , f rus tra , ultra. 

I I . De la e en fin de dicción. 
E , brevia; Primse, quintaeque vocabula produc. 
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Cete y ohe j tempe, Je rmeqne, Jame q u e r e r e que-

L a e en fin de dicción es breve, como : EccC» 
facildy titej oorpore. 

Los nombres Grecc-Latinos de la primera decii* 
nación, i los Latinos de la quinta , la alargan , co-
ano: Grammatice, Grammatices\ Rhetorice , es; 
die j re , con sus compuestos: Húdie, quare. T a m 
bién la alargan: Cete, ^oe , tempe yjere ¡ f erme , i 
Jame, 
Adde , Docet similemque rnodum, ÓC monosylla-

ba , praeter. 
Enclítica, ac syllabicas : necnon , (malé dempto, 1 
Ac hené) produces adverbia cuneta secundac. 

Alargan también la e final los imperativos de la 
segunda conjugación en la segunda persona del sin
gular, como : Doce , mone. I las dicciones de una 
sílaba., como: De , se^ me, te. Exceptuando las en
clíticas por breves^ como: que , ve , i las silábicas, 
como : pte , ce te ; v. gr. Suapte, hisce, tute, 
' Alargan asimismo la e final los adverbios., que se 
forman de nombres de la segunda declinación , co
mo : Docté , placidé ¿ pulchré. Exceptúanse bené, 
i malé , que la abrevian. 
« Nota. Son indiferentes vale , i cave. Pero Jer¿ 
ve sjulge, responde , ride } salve , vide , i otros,' 
alguna vez se lullan breves ; porque antiguamente 
fueron de la tercera conjugación. Ne cuando es 
partícula negativa, ó prohibitiva, es larga , cuan
do es partícula interrogativa , es breve. 

I I I . De la i en fin de dicción. 
I j produc; brevia, n is i cum quasi , Graecaeque 

quint», * 
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L a i en fin de dicción ^ es larga j como : P e n i , 

v idi , vici. Pero nisí t i quasi la abrevian ; i los 
Greco-LatinOs que vienen de la quinta de los Grie
gos reducidos á la tercera de los Latinos en el Da
tivo ^ i Vocativo, como: Amaryllídij Palladi ^ ó 
Adoniy Alexi . Como también los nombres neutros 
en i 6 y , como : Gummi^ Moly. 
lure mihi, vanare ̂  f/^iquej sibique solemus. 
Sed mage corripies ¿bij u b i , dissjllabon et caí; 
Sicuti y sed breviant cum necubi j sicubi, vates. 

Estas dicciones: M i h i , t i b i , s ibi t tienen indife-
xente la t final. I b i > ubi 3 i c u i , de dos sílabas mas 
antes la tienen breve rf que larga. Pero sicuti, ne-
Cubi; i sicubi la abrevian. 

Nota 1. Si los Dativos Greco-Latinos en £ vie
nen de nombres de la primera declinación Griega., 
son largos , porque entonces son meramente Dati
vos Latinos ; v. gr. Alcides , idis j idi \ P / í l a d e s , 
adis, adi. 

5í. Si los tales Dativos son contractos también 
son largos, v. gr. Aristoteli, de Aristotelei; Ge~ 
nes i , de Genesei ÓCc. 

3. M i de una sílaba., es largo, por contracción. 
C u i , cuando por Sjrneresis se hace monosílabo^ 
también es largo. 

I V . De íá o en fin de dicción. 
O , datur ambiguis : Grseca c5c monosyllaba longís, 
Ergo , pro causa i ternas > sextusque secunda:.» 
Atque adeo , ac ideo ; adde adverbia nomine nata. 

L a o en fin de dicciohes Latinas, es indiferente, 
como : Cáno j UUQO , meditando* 

E u las dicciones Greco-Latinas con o-mega f eg 
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larga > como : Alecto , Androgeo ; i en las íféu-
tihá sílaba, como; Do , fio , sto , i en ergo , cuando 
es lo mismo ^ que causa; pero cuando es conjun
ción , es indiferente. 

También alargan la o final los Dativos, i Ablati
vos de la segunda declinación , como : ¿^omi
no , Templo ; i estas dicciones s adeo , ideo j intro, 
cilro j con los adverbios nacidos de nombres de 
la segunda declinación , como i Súbito , mérito^ 
Sed, cí ío, corripies, mor/oqueó: ÍC/O, nescio,ÓC imo, 
E t dúo. Sit varium sero, ÓC coniunctio, vero. 

Pero CÍÍO , modo , con sus compuestos dummodo, 
tantummodo , scio, is ; nescio , is j imo , i dúo , lo 
abrevian. ímo pUede ser largo , de donde viene 
largo su compuesto quihimo. 

Sero, adverbio, i la conjunción vero , son indf-
fepentes. 

V. Ds ta ü ert fiñ de dicción. 
U finita > velut Panthttj prodocito semper. 

L a tí en fm de dicciones Latinas, es larga, cotnor 
SeHsu, genu ^ ó Greco-Latinas., i Hebraico-Latinas, 
votao: Panthu, Esaü t Jesu. 

V I . Bj d , t , c , en firt de dicción. 
£ , dt t , rapias; at, c producía sonabit. 

Corripe, neo, doñeó, rápidi^j^/ac j tutius lisefet, 
Aslt, hicj masculeí generis cantabitur anceps. 
L a final en b , d , ó t ¿ en dicciones Latinan 

breve. E n como: ¿ ib , ob. E n d, c o ^ o j / ^ ^ ^ 
aliud. E n í, como: Laudat, caput. ^ w y ^ ^ t \haud 
son largos, por diptongo. J ^ ' * ' *• 

L a final e» c], es larga ,?cor>-<T ^ ^ ; 

file:///haud
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doñee la abrevian. F a c es breve-, aunque alguna 
vez se baila largo. E l pronombre hic es indiferen
te; mas cuando es adverbio, se queda largo. 

Nota. Los verbos, que terminan en i i t ; v. gr. 
ahiit j interiit, si tienen dos ti . abrevian la t} mas 
si una sola, son largos j como: Abit, interit. 

V I I . De ta 1 en fin de dicción. 
i , rapilur. Peregrina fere producta sequuntur. 
S a l , sol prodüctis , CC nil constanter adhaerent. 

L a / en fin de dicción, es breve, como: Cónsul, 
vigil. 

Las dicciones Hebraico , ó Greco-Latinas, de or
dinario son largas j como: S a ú l , Emmanuelt M i -
chael , Gabriel. 

S a l , sol, i n i l , son largos ; nihil es breve» 

V I t l . De la m en fin de dicción. 
ü / j brevis ^ ecthlipsi conteinptaj, evaserat olim. 
Gompositis antiqua novis modo iura dabuntur. 

L a ni en fin de dicción era breve antiguamente; 
mas aborá solo es breve en los compuestos en me
dio de dicción^ siguiéndosele Vocalj como: Circu~ 
mago, circumeo. 

I X . De la n enj in de dicción. 
N j longis extrema datur. Sed nomina ternáe. 
JfeV, rapiunt ^ quod crtscit.» inis* Sic GrafeCa se-

'gdíe. 
^ C ' l quarti. quorum est brevis última recti. Forsitan /1 1 * - J • A . „ * t , forsan . tamen, an . viden. arcta se-quantur. ' > > » 

L a w en fin T . , „ T 
dicción Latina , o Greco-Latina, 



V e la Prosodia Latina. 339 
es larga. Latina ^ como: Non, en, quin j Greco» 
Latina, corno: Ti tán, Salamin; í lodos los acabados 
«n an , en, in, on , reducidos á la tercera de los L a 
tinos. También la alargan los Genitivos Griegos 
del plural, como: Poematon, Epigrémrnaton. 

Los nombres Latinos acabados en en , que tienen 
el incremento en inis breve, abrevian la n, como: 
Flamen f nomen, pectén. I los Griegos reducidos 
á la begunda declinación de los Latinos^ como; / / • 
Uon , Pe lian. 

También la abrevian los Acusativos Griegos que 
vienen de Nominativos breves, como: Maian, A l e -
xin , de M a i a , Alexis \ pero si vienen de Nomina
tivos largos j la alargan, como: ¿Enean, Anchisen¿ 
de ySZneas, Anchises. 

Abrevian la final en n estas dicciones: Forsitan, 
i n , f o r j a n , an , lamen, con sus compuestos, co» 
mo : Attamen, niden, ain , audin, por Kides ne? 
ais ne ? audis ne ? 

X . De la v en fi?i de dicción. 

R , hxeve ' , far, longura., cur , p a r , cum pignore, 
v e r , nar. 

F a r , lar : Sic Grsecum, sed in eris. Celtiber anceps. 
L a final en r , es breve en dicciones Latinas, i 

Greoo-Latinas , como: Pastor, armiger > Nés tor , 
í thetor , oris. 

F u r , cur j par , con sus compuestos ^ Compar, 
dispar, ver, nar , f a r , i l ar , la alargan. 

También son largos los Greco-Latinos^ que ba-
cen ej Genitivo en eris , como: í h e r , eris, vel í¿>e-
ríj ¿Ether3 eris; porque se escriben con eta. 
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Celtiher, es indiferente. Pero cor, se usa breve, 

ó largo. 
Nota. Son breves, Pnter, i Mater, porque ea 

el Dialecto Atico se escribe*! con e-psilon. 

.i- X I . De la silaba as en fin de dicción, 

TAs , proíluc. Quartum Graeoorum tertía casum. 
Corripit, í5c Rectmm per Adi s , ú patriüs exit. 

L a final en as y en dicciones Latinas j ó Greco-
Latinas, es larga, como: Laudas ¿ .'Utas t C a l 
chas y Pal las , antis. 

Exceptúense por breves los Acusativos de los 
Griegos reducidos a la tercera declinación de los 
Xatinos, como : Amazonas > Arcadas j Heroas. I 
el Nominativo j i Vocativo de los Greco-Latinos, 

2ue hacen el Genitivo en adis , vel ados ¿ como: 
ampas, Pallas y adis j vel ados, 

X I I . De la silaba es en fin de dicción, 
JEÍ, dabitur longis-, breviat sed tertia fCctum^ 
Cum patrii brcvis est crescens psuultima. Pes hinc 
JExcipitur , p a r / e í , aries, ahiesqu-e > CeresqUeí 

L a final en es t en dicciones Latinas, ó Greco-
Xatinas j es larga ^ como : Vides , leges, Anchises, 
Chremes, 

Los nombres Latinos de la tercera declinación, 
que tienen el incremento breve, abrevian la síla-
l)a es del Nominativo del singular > conío t JEques, 
itis ; dives • miles j itis, 

Pes j con sus Compuestos j como : Sonipes, Al i~ 
pes , la alargan , i estos : Parles , aries ahies , i 
Ceros, aunque tienen el incremento breve» 
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Corripe óz es , de sum,/JS/ICÍ : & ueutralia Graeca. 
His quintutn , c3c rectum ni^íueri dant Grseca se-

cuadi. 
E s , de sum t con todos sus compuestos > como: 

uídes, potes y i ^ene í , abreviau la final. 
También la abrevian los nombres neutros G r e 

co-Lat íaos , como: Cachoetes ) Hispomanes , por
que se escriben con e-psilon. I el Nominativo i Vo-
catiro del plural en los nombres Griegos de la 
quinta, reducidos á la tercera de los Latinos : co
mo: Arcales j Lampades, Rfietores ; pero el A c u 
sativo en es, en estos mismos nombres , es largo, 
porque es un caso totalmente Latino , pues el Acu
sativo Griego termina tu ai , i no en es. 

Nota. Si estos nombres Griegos reducidos á la 
tercera, vienen al Dialecto Latind sin incremento, 
alargan la final en es , en el Nominativo, i Vocati
vo del plural ^ porque teniendo incremento en su 
origen Griego, se consideran contractos en el Dia
lecto Latino j como ; Stnlaxes , Diocceses , :<3cc. 
Syntaxies, D¿oeces¿ef9 

X H t . De la final en is, ó ys. 

Corripies, iV, ÓC y s : plurales,exime casus. 
Glis , sis , vis j verbum, ac nomen, nolisqrxe velis* 

que-, 
Audis cura sociis; quorum et genitivos j in inis, 

Entisvc , aut itis longum , |3roducito semper. 
L a final en is , o ys^ Latina, ó Greco-^Latina, es 

breve, como: Legis , satis , Sintaxis t Tethys. 
Exceptúanse por largos los casos del mi nero plu

ral j como : Dominis ¿ Templis ; i estas dicciones. 
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slis y s is , v i s , verbo , ó nombre; i velis con los 
compuestos, como: Adsis , mavis quamvis, nolis, 
mulis. 

Asimismo alargan la sílaba is los verbos de la 
cuarta conjugación en la segunda persona del sin
gular del presente de indicativo, como; Audis^jis, 
sepelís. 

También alargan la silaba is del Nominativo los 
nombres j que baeen el Genitivo en i i l s , entis , ó 
ilis\ con incremento largo, como: Salamin t inis^ 
Delplún y inis ; Simois, entis a Pjrrois y e n t i s D i s , 
k ü ; Qm'ris, itis. 

Nota. Son largos gratis ¿foris , imprimisy om~ 
nirnódis, Pero his , possis , i nescis se hallan indi
ferentes, 

X I V . De la silaba os en fin de dicción. 
Vult as , produci. Brevibus dato compos ÓC impos* 
Oíque ossis, Graecorum (5c neutra. Uis cuneta se-

cir>clse 
Adicta Ausonídutn iungeSj Patriosqfie Pela«gos. 

L a final en O Í , es larga, como : Firos ; mosj 
oris t os y oris. 

Pero compos, impost prcepos ^ os , ossiSy con sa 
compuesto exos ¿ ossis, la abrevian, con los nom
bres neutros Griegos, como: Chaos ^ írtelos. 

I los Nominativos de los nombres Griegos redu
cidos á la segunda declinación de los Latinos, co
mo : Facynthos, tlii'y Tjrros , t i . 

También la abrevian todos los Genitivos de los 
Griegos en os , como : Arcados, de Arcas ; Sinta-
xeos y de Syntaxis ; Orpheos , de Orpheus. Pero 
los nombres en os, que en el Griego tienen o-we-
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g a , la alargan-, v. gr. Herois , a is; Tros , troís; 
Athos ¿ o ; ¿índrogeos , eo. 

X V . De la silaba us en f i n de dicción, 

ü s , brere ponatur : produc monosjllaba , qnseque 
Catsibus increscunt laWgHf. E t nomina quartae, 
Exceptis recto , ÓC quinto. E t qulbus exis in 'intis 
Patrias. E t conflüta á pus contractaque Grreca 
In recto> ac Patria; ¿C venerandnm notnen lesas. 

L a final en us es breve , como : ü e u s , pecíus, 
sumas. Exceptúense por largas las dicciones de una 
sílaba , como: Plus , mus; i Jos nombres, que tie
nen el incremento largo en udis > uris, i utis t P a ~ 
las, udis ; tellas, uris ¡ virtus , utis. 

Es también larga la sílaba us > en el Genitivo del 
singular, i en el Nominativo» Acusativo., i Vocati
vo del plural de los nombres de la cuarta declina
c i ó n , como: Sensus, manust por ser casos contrai-
<los de sensuis, manáis ; senjues , manaes ; porqut 
antiguamente los nombres de la cuarta declinación 
se declinaban por la tercera. Mas en el NDminati-
vo> i Vocativo del singular ^ Dativo, i Ablativo del 
plural se quedan breves, porque no tienen con
tracción. 

También la alargan los nombres Greco-Litinos, 
que bacen el Genitivo en, antis , como : Amathus, 
antis; Opas, antis*. I los compuestos de pus, como: 
3felarnpas, odis ; Tripas , odis ; con los nombres 
Griegos contraidos en el Nominativo , como : Pan-
thus, de Panthaos ; i en el Genicivo , como : 5 « -
phus , de Sapkoos; Mantas t de Mairtoos t i el ve
nerable nombre de lesas. 
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X V I . De la silaba común 

Correpta Ausonü qusedain monasyllaba vates 
IVon nmrtquaai exteuduutj Grsecoriim exempla se^ 

cuti. 
Sallaba cnius vis erit ultima carminis anceps. 

Los Poetas Latinos, á imitación de los Griegos, 
alargan algunas veces las dicciones breves de una 
siUba, como se ve en e>te verso de Virgilio. 

JimínaqvLG Laurusque Dei > totus^na moveri. 
L a última sílaba de cualquier verso es íudife-

rentei 

TRATADO SEGUNDO. 
V E L A S F J G U R A S P O E T I C A S Y D E L 

Acento. 

Sallaba de gemina facta Una, Synaeresié esto, 

I j a Sinéresis es una figura., con la cual dos vocales 
sr uruMi en uaa sola sílaba, i la alargan j como.* 
jPeinde , deerat^ v, gr. ( Virg,) 
Atque hcec dcinde canit Divino ex Ore Sacerdos. 

Por la Sinéresis se contierten la i , i la u vocales 
en Ensoñantes , en las siguientes dicciones. 
Genua , tenuia x paricles, abietes, arietes: (Virg.) 
Geuua lahant, vastos (jaatit ager anhelites, ai tus. 
Dislrahit in geminas resoluta Diosresis unam. 
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L a Diéresis, ó Diálisis es una figura j con la cual 

\xn\ silaba se divide en dos, como: j i u r a i , por 
Auras : Eiegeia por Elegía. 
Diphtonguíü, aut vocalena haurit Synalepha prio-

rem. 
Sinalefa es, absumcion , ó destrucoion de vocal, 

ó diptongo en el fin de una dicción ^ cuando la si-
guieutc dicción comienza por vocal, ó diptongo-

Conticuere omnest intentique ora tenebant. 
Se mide: 

Coníicu-ero-mnes, in-teníi-qttora te-nebant, 
O , i heu, quedan enteras , aunque se les siga vo
cal , ó diptongo. L o mismo suele suceder en u4ht 
h e í , pro y van ; v. gr. (Ovid.) 

O utinam venti, quibus est ablatus Orestes. 
Si sucediere no cometerse la Sinalefa j entonces 

las vocales, i diptongos se hacen comunes \ v. gr. 
(Virg . ) 

Ter sunt conati imponere Peho ossam. 
Insulas Ionio in magno, quas dirá Ceiceno. 

M j vorat Ectlipsis quoties vocalibas antéit. 
Por virtud de la Ectlipsis , cuando una dicción 

termina en nij i la siguiente comienza por vocal, ó 
diptongo j se pierde la m t con su vocal j v. gr. 
(Virg.) 

Italiam Italiam primas con-clamat Achates, 
- Se mide: 

Ital i Itali-am pri-mus con clamat A-chates; 
Sjstola praecipltat posilu, vel origine longam. 

L a Sístole es una figura, con la cual se abrevia 
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una sílaba larga por su naturaleza , o por posición, 
v. gr. (Virg . ) 
Miscuerunt herhas, et non innoxia verba. 

E n donde se abrevia la e de miscuerunt. 
Ectasis extendítque brevem , duplicatque elemen-

tura. 
Por la figura Ectasis, ó Diastole se alarga una 

sílaba de su naturaleza breve, como el primer / , 
de Italiam-, í el Re de Reliquias , en los siguientes 
versos de Virgilio. 
Italiam Jato profugus , L a jinaque venit. 
Troas Reliquias Danaum, atque immitis Achilis, 
Principium opponit Prothesis, qñod Apheresis 

aufert. 
L a Prótesis añade al principio de la dicción al

guna letra , ó silaba , como : (anatas , por natas. 
I la Aféresis la quita , como : Rao > por eruo. 

Syncopa de medio toUit, quod Epcnthesis addit. 
L a Síncopa quita del medio de la dicción una s í 

laba, ó letra , como : Periclam, por periculum. 
I la Epéntesis la añade , como : Nativa ^ por 

Nauta; Mavors, por Mars. 
Apócope demit íinem ; quem dat Paragoge. 

L a Apócope quita n ía sílaba, ó letra del fin de 
la d icc ión , como : Tuguri y por Tugurii; Egon, 
por Egone. 

' I la Paragoge la añade , como : Admiuier , por 
admitti. 
Littera virtute Antithesis imitatur, ut; OIU: 
Sed cum transfertur , cea I j m h r e \ Methathesis 

esto. 
L a Antítesis'muda una letra en otra, (jomo : O///, 

por illi. 
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I la Metátesis la transpone ^ como : Tymbre , por 

Tyniher. 
Per Tmesim inserítur medio vox altera vocis. 

L a Tmesis interpone una dicción entera entre 
dos partes j que componen otra , como : Hac cele~ 
braia tenus , por hactenus celébrala. 

D E L A C E N T O E N D I C C I O N E S L A T I N A S , 

E i Acento en Griego Tonos ¿ vel Prosodia , i en 
Latin Sonus , es: Rector, vel moderator pronun. 
tiationis. 

Los Acentos son tres : 1. Agudo, con el cual la 
sílaba se levanta en un sonido, i tiene esta figura: 
(') 2. Grave, con el cual se abaja , i se forma así: 
(') 3. Circunflejo, compuesto del grave , i del agu
do , con el cual se levanta , i abajn , i se señala 
a s í : n -

Pero habiéndose perdido la nativa , i antigua 
pronunciación de la Lengua Latina, ya no perma
nece el sonido de los Acentos. 

Para el acierto de los Lectores se acentúan algu
nos libros en la forma siguiente: Si la dicción de 
tres sílabas tiene la penúltima breve , se pone 
acento agudo en la antepenúltima , como : Dómi-
ñus j máx imas ; í sí la tiene larga , se pone en la 
misma penúltima , ó acento circunflejo > ó agudo, 
como: Romanas , párenles , contendit. 

Algunos escriben con acento los Ablativos en a , 
como : Musa; i los adverbios, como: Tanlüm, ve
ro. Aunque esto lo impugna Noltenio, con otros 
Literatos. 
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D E L A C E N T O E I V D I C C I O N E S G R E C O -
Latinas. 

T j o s Griegos en la leecion , ó discurso , no pro
nuncian atendiendo á la cuantidad de la sílaba, co
mo en la composición Métrica, sino al acento; esto 
es, si el acento estuviera en la antepenúltima, aun
que la penúltima sea larga de cuantidad , la pro
nuncian breve, como; Aristohulos , Aristobulus, 
jinikiphona, del Griego Antiphonon. Mas si el 
acento está en la penúltima, «unque por su cuanti
dad sea breve, la pronuncian larga, como: A r i s 
tóteles , Latine Aristóteles, A l contrario los Lat i 
nos j así en la lección , como en la composición de 
los versos , atienden solo á la cuantidad. Sin em
bargo, si las dicciones GrecO-Latinas no tienen 
uniforme el acento Griego con la cuantidad de la 
penúltima; aunque se pueden pronunciar á lo Grie» 
go , atendiendo el acento ; será mejor pronunciar 
tales dicciones, atendiendo á la cuantidad seguu 
los Latinos. 

TRATADO TERCERO. 
D E L A P O E S I A L A T I N A , Y A L G U N A S 

especies de versos. 

I^oesia es : Ars condendi carmina. Pie Métrico 
es : Pars versas certa sjUabarum numero , atque 
ofdine censtituia. Divíiiese en simple, i compues-
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to. E l simple consta de dos., ó tres sílabas. E l com
puesto consta de cuatro. 

Píes de dos sílabas. 

Spondeus , constans duabus syllabif longis , ut 
currunt, 

JPyrrhichius ¿ duabus brevibus ut: Cañe. 
Trocheus, vel ChoreuSj longa, et brevij ut: QuasrtS. 
lambus, brevi, et longa, ut: Micant. 

Pies de tres sílabas. 

Molosus j constans tribus syllabis longts, 
ut: Gaudentes. 

Tribachus, ve l Trybrachis 3 tribus brevitbufj 
ut: Dominus. 

Dactilus , una longa , et duabus brevibus, 
ut: Nomina. 

AnajxBstus , duabus brevibus, et una longa, ut: 
Pereunt, 

Bacchius¿ ex una brevi , et duabus longis , üt: 
Dolores. 

Algunos de cuatro sílabas. 

Dispondeus r constans dúo bus Spondeis, ut'. Mee-
cenates, 

Dipyrrichius 3 vel Proceleusmaticus , duohus P y r -
richiis, ut: Hominibus. 

Diiambus , dúo bus lambis, ut: Propinquiias. 
Ditrocheus, vel Dichoreus , dúo bus Choréis , ut: 

Castitate, 



350 Líh. V . Trat . I I T . 
Choriiamhus j Choreo , et lambo, ut: Nohilitas. 

Cesura es: Incissio dictionis j cum post aliquem 
pedetn superest í j l l a b a , quce dictionem finiatj cu
ya virtud es tanta ^ que alarga algunas veces las s í 
labas breves, como se ve en este verso de Virgilio. 
Pectoribus inhians spirantia consulit exta. 

Verso es: Ordinata ex certo pedum numero 
coniunctio. 

E X P L I C A N S E A L G U N A S E S P E C I E S 
de versos. 

I . Uexametrum constat sex pedibus , quin
to Dáctilo : sexto Spondeo , religáis Dactilis , vel 
Spondeis; v. gr. 

Mentiri noli; numquam mendacia prosunt. 
Se mide: 

Menti-rí no-li num-quam men-dacia prosunt. 
E l Hexámetro es algunas veces Spondaico , ( L a -

tine Spondaicus) cuando el quinto pie es Espon
deo, precediéndole de ordinario el cuarto Dáctilo; 
v. gr. (Virg.) ^ 
Clara JJeum Sobóles magnum lovic incrementum. 

Usase el Hexámetro Espondaico, cuando se quie
re significar la verdad del asunto, ó alguna grande 
aíliccion j ó tardanza. 

Para la harmonía j i elegancia del Hexámetro 
se requiere: Lo primero, conexión , i ligamento 
de unas dicciones con otras. 

L o segundoj que se interpolen Dáctilos con E s 
pondeos ; aunque cuando se quiere expresar algu
na tardanza, ó dificultad, es mejor usar de pies 
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Espondeos; 1 de Dácti los, cuando se quiere sig
nificar presteza j ó ímpetu. 

L o tercero, que la última dicción sea de dos ó 
tres sílabas. 

I I . Pentametrum constat quatuor pedibus-
duchas Dactilis, ve l Spondeis , vel mixtis , et sal
laba longa ; duobus vero ultimis Dactilis cum sal
laba lonsa , v. gr. (Ovid.) 

Vulgus a-mic:ti'dis utili tate pro-bat. 
E s elegante el Pentámetro., que termina en dic

ción disílaba •, ni es despreciable el que termina en 
dicción de cuatro ó roas sílabas. 

I I I . E l verso Sdfico } llamado así de su inven
tora Safo , consta de cinco pies : el primero T r o 
queo , el segundo Espondeo , eJi tercero Dácti lo, 
el cuarto , i quinto Troqueos. 

Ordinariamente de tres en tres Sáficos se sigue 
un Adónico j que consta de dos pies, el primero 
Dáct i lo , i el segundo Espondeo: v. gr. 

í s t e Conjessor Dominí colentes, 
Quem die laudant populi per orben*, 
Hac die Icetus meruit beatas 

Scandere sedes. 

I V . E l verso Faleucio, dicho así del Poeta F a -
leucio , consta de cinco pies, el primero Espondeo, 
el segundo Dácti lo , i los tres últimos Coreos ; v. 
gr. (Horario.) 

Numquam-diviti-as De-os ro-gavi. 

Este verso se llama por Antonomasia Endecasí
labo. 
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V . A l ver90 yísclepíadeo , dio este nombre ?u 

inventor el Poeta Asclepiades ; consta de cuatro 
pies con una Cesura en medí»; esto es , un Espon
deo, un Dácti lo , con una Cesura larga j i los, dos 
últimos Dáctilos. 

Ordinariamente después de tres Asclepiadeos se 
sigue un Gliconic», que consta de tres pies ; el pri
mero Espondeo,, i los dos últimos Dáctilos-, v. gr; 

Qum vox , quce poterit lingun retexere, 
Quas tu Martj ribus muñera praparas ? 
Rubri namjluido , sanguina fulgidis 

Cingunt témpora laureis. 

V I . E l verso Ferecratio, inventado del Poeta 
Ferecrntes , consta de tres pies : el primero Espon
deo , el segundo Dáctilo j el tercero Espondeo; 
v. gr. . 

Reges purpura vestit. 

V I I . E l verso y /̂cduco Dác t i l o , así llamado de 
Alceo, consta de cuatro pies : el primero Espon
deo, ó Yambo; el segundo Baquío r i los dos últi
mos Dáctilos; v. gr. 

Princeps corusco sidere pulchrior. 

Ordinariamente se unen cuatro Alcoicos en una 
estrofa : los dos primeros del Metro dicho : el ter
cero recibe al fin dos Troqueos en lugar de dos 
Dáctilos : el cuarto recibe en el principio dos Dác
tilos , i en el fin dos Troqueos ; i se llama Aleaifco 
menor; v. gr. (Horat.) 
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Vides , uí alta stet nive candidum 
Soracte , nec iam sustineant onus 
S 'dvce laborantes , geluque 
Flumina constiterint aculo? 

V I I I . E l verso Yámbico Senario, 6 Trímetro» 
consta de seis pies, si es puro > todos Yambos ; r . 
gr. (Horat.) 

Bea-tus il-le qui-procul-nego~tiis. 

Si es mixto > el primero, tereero, ! quinto pie 
puede ser Yambo, Espondeo , Dáctilo, Anapesto, 
ósTribraco-, el segundo, i el cuarto Yambo , o T r i * 
braco; i el sexto siempre Yambo; v. gr. 

Beate Pastor Cleniens accipe. 
Quodcunique in O/be nexibus retfinxeris. 

I X . E l Yámbico , Quatemario , 6 Dimetro, 
puede ser, o puro , o mixto \ el puro es : el que se 
compone de cuatro píes Yambos ; v. gr. (Horat.) 

Inar-sit ces-tuo-sius. 

E l mixto se forma también de cuatro píes ; el 
primero, i tereero puede ser, ó Yambo , ó Espon
deo, ó Anapesto, ó Tribraco: el segundo Y a m 
bo , ó Tribraco : el cuarto siempre Yambo. 

De este metro son muchos Himnos de la Igle
sia : para cuja harmonía se procurará, que termi
nen en dicción trisílaba, i que no se cometan E c U 
lipses , ni Siualeías. 

23 
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Mex sempiterne Ccelítum. 

• Je Su ftenemptot omnium. 
i l e i u Corona T^irginum. 

X . E l verso Iraíribico Escazonte tiene los mis
mos píes , que el Yámbico Senario ; i solo muda 
el quinto, i el sexto , poniendo en el quinto un 
Yambo , i en el sexto tm Espondeo ; v. gr. 

Culr iri ThíeatfUrh Cato seve re ve-nísti? 

X I . E l verso Trocaico Tetrámetro deficiente 
consta de siete pies, i íríla silaba al fin coti este or
den: el primero j tercero, quinto, i séptimo pie 
lian de ser necesariamente Troqueos : pero el se
gundo, cuarto j i sexto Troqueos, « Espondeos, i 
alguna véz Dáctilos ; V. gr. 

Pange-lingua-glorio-si prosli' um-cer-tami-ms. 

X I I . E l verso Anapéstico consta de cuatro 
jnes Anapestos ; mas puede admitir Dáct i los , ó Es 
pondeos ; v. gr. 

Turhine múgno spes solUctta. 
ürbihus e r r á n t , trepidiqne metas. 

Nota. Cuando al verso ni faita ni sobra sílaba 
alguna j se llama Acatalectico: cuando le falta una 
silaba j CataléCtico: cuando le falta un pie, Bra-
quicatalectico : Cuando le sobra una sí laba, ó tíh 
píe entero , Hipereatalectíco : cuando le sobra una 
sílaba al fin, Híperttietro ; pe ío esta sílaba de or-
tlinario se absume por el siguiente verso. Si el ver
so está dimidíado, se llama IJeiTiislíquió ; v* gr. 

Urbis j & O r í ü ¿den. 
que es medio Pentámetro. 
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D E L A N A T U R A L E Z A D E L P O E M A , 
i de algunas de sus especies. 

Poema es: Poetarum opas. Divídese en tres g é 
neros, que son : Epieum, ConUcum , i Tragicum, 

Epico es : QaoÉ¿ iLliistvit+m vivorum Jacta ex-
primit. . . , . , ^ > 

Cómico es : Quod civ'dia et humdia declarat. 
Trágico es; Quod virorum illas trium cala mita* 

tes exponit. 
Solo trataremos de las especies mas comunes. 
Epopeya es : Poema carmine herojrco Fleroum,, 

Jacta celebrans. Tiene tres partes. L a primera es: 
Preposición t en la cual brevemente se propo
ne el asunto de toda la obra; v. gr. ( V i r g . ) 1 . 
jEneidos: 
Arma virumque cano j Troice qui primas ab orisj 
ÓCc. 

L a segnnda es: Invocación t en *la cual se im
plora la asistencia de alguna causa, ó potencia 
superior ; v. gr. (Virg.) 
Musa y miki causas memora , quo nomine lcsso¿ 
ÓCc. 

L a tercera : Narración del h^cbo beroico. 
Elegía es: Poema carmine Hexámetro f alter

nante , et Pentámetro tristia deplorans. Su ma
teria es triste, i fúnebre de ordinario: puede no 
obstante tratar cosas felicas > i alegres. 

Oda es : Poema ad exhortationes , laudes , con-
gratulationes \ et aliquando ad tristia accommo~ 
datum. 
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Emblema es : Poema per Jiguram » et lemna 

aliquem sensum indicans. 
Bucólico j vulgarmente llamado Egloga j es: 

Poema Hexámetro carmine factum j vel actiones 
rusticas snarrans. 

Geórgica es : Poema , quo de agrorum cultura, 
vel rebus similibus prasceptiones traduntur. 

Sátira es; Poema hominum vitia reprehendens, 
Himoo es: De i laus per carmen. También las 

alabanzas de María Santísima ^ i de los Santos^ en 
verso L ír i co , se llaman Himnos. 

Epigrama es : Breve Poema cuíusque r e i , per-
sonce j val fnc t i expositionem contínens. Sus pro
piedades son: Brevitas ¿ Ingeníum , Claritas,, 

F I JNT I S. 
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D E A L G U N A S D I C C I O N E S 
de la Prosodia para su siguiilcacion. 

A i -bax, cís , aparador, 
Abies, etis, e l abeto. 
•^Ethiops, opis, e t íope. 
Allobrox, gísj S a b y a r -

do. 
Antrax, cis, carbunco, ó 

tumor. 
Antipus, odis, antipoda. 
Uax j cís , un rio de 

Francia . 
Atrax , acis, un rio de 

Grecia. 
Baechar , aris , nardo, 

j e r b a . 
Bacillus, i , bastoncillo. 
Bebrjx j icis , un Rey. 
Bigx t a r u t n , coche de 

dos caballos. 
Bombyx , icis ^ gusano 

de la seda. 
Briton, oniSj el Ing lés . 
CdlyXyCiSyboton de rosa. 
Gappadox j cís , e l de 

Capadocia. 
Certiber^ eris , e l A r a 

gonés , 

Cercops, opis, el mico, 
Cete j las ballenas. 
Chneníx , cis, medida de

medio celemín, 
Cílíx, c í s , el de Cicilia, 
Climax > acis , escalera, 

de caracol. 
Corax, acisj el cuervo. 
Coxendíx., icis^ la anca, 
Cyclops j opis , gigante 

de un ojo. 
Dis, ditis,e/ Dios Pluton» 
Disertas, a, um, fecundo. 
Dropax, acis, atanquía, 

ungüento. 
E r j X j icis, un monte. 
Exlex , gis , el que vive 

sin ley. 
F a r , farris ^yarro. 
Filix , icis, el elecho, 

j e r b a . 
Fornix j icis > arco , ó 

bóveda. 
Frux ^ gis , el fruto. 
Glis j jolirís, el liron^ 

animal, 
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Hepar, atis, el hígado. 
Hilu n j hili , el negro 

del haba. 
Hjdi^ops , opís , la hi 

dropesía. 
Hystrix , icis , puerco 

espin. 
Incus, udís, ayunque, 
Intercus, utis , cosa en-

ír^e carne i cuero. 
lubar, aris , el resplan

dor. 
L a r i x , icis , pino incor

ruptible. 
Liaiax, acis, el caracol. 
L i s j litis , el pleito. . 
Mastix, igis^ e / a z o í e . 
Meiiphylon , \ , torongil. 
Merops, o ú s ^ v e j a r u c o . 
Nar^ aris j el rio Nsra . 
Néctar, aris^ el Néctar. 
Nepos, opisj el Nieto, 
Nequarn, cosa mala. 
Nequidquam, en vano, 
Nequis , qua , quod, m 

alguno, 
Nequitia, ae, maldad. 
Nesis, idis^ una isla pe

queña. 
Píibiluaij nihili, nada. 
Nimirutn, ciertamente, 
Oriop, onis, un hombret 

6 estrella. 

Os , oris , la boca. 
Os , ossis , el hueso. 
Palus, udisj laguna. 
Panax, acis, cúralo todo, 

yerba. 
Pecusj orisj ganado. 
Pecus, udis , cabeza de 

ganado. 
Phylax, cis, guarda. 
PrsBcoXj ocis^ cosa tem

prana. 
Propago., inís,/a descen

dencia. 
Propero , as apresu

rarse. 
Prqpino, as, brindar. 
Proserpina , 2 6 , hija de 

Júpiter. 
Protervas , a , uai , des

vergonzado. 
Quadrigae , arum, coche 

de cuatro caballos. 
Quirís , itis , cabalie' o 

Romano. 
Rhetor , oris^ Retórico. 
Salix, icis, saúco, árbol. 
SamniSj itis,e/ que, ó la 

que es de la Is la de 
Samo. 

Scrobs, obis, el hoyo. 
Semisopitus, a., uinj me-

dio dormido. 
Sidon, onis j Ciudad de 



Fenicia, 
Smilax, a c l S f t e j ó f árbol. 
Styrax, acis, estoraquej 

árbol. 
Tempe , lugares ame

nos. 
Tibicen, inis > músico 

de /lauta. 
Tibicen, inis, el trom

peta. 
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V a r í x , icis , la vena 

gruesa. 
Vas, vadis, el fiador. 
Veneficusj a, um, hechi

cero. 
Ver , veris, la Prima-' 

vera . 
Verbex, eciSj carnero. 
Vibex , icis , cardenal, 

ó señal de golpe. 
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