
7 



/ 
É 



DE 

L A T I N Y C A S T E L L A N O 
Y 

E L E M E N T O S D E RETÓRICA Y P O É T I C A 

arreglado al Arte de Ncbrija, autor de texto 
en este Seminario Conciliar. 

BURGO DE OSMA 
Establecimiento tipográfico de Francisco Jiménez. 

é — P l a z a Mayor—4 





MÉTODO PARA ENSEÑAR BIEN EL LATIN. 

Si ha de remediarse la fal ta de l a t í n que se 
deja sentir en todos los centros docentes y p r i n 
cipalmente en los Seminarios en los cuales po
demos decir que é s t a lengua es la of ic ia l , preciso 
es poner u n verdadero e m p e ñ o en que se e n s e ñ e 
con provechoso m é t o d o . 

Para remediar este d a ñ o debe dejarse, en m i 
concepto, tanto nuevo autor y m é t o d o cuyo em
pleo coincide con la casi to ta l ru ina del l a t í n , y 
seguir los pasos de nuestros grandes maestros 
por procedimientos que la rgo a ñ o s de experien
cia han probado ser los mejores. Creo asi mismo 
con u n respetable autor que en la e n s e ñ a n z a 
preparator ia del l a t í n debe dejarse el moderno 
trabajo de mi:es, fijos y suhfijos, pues sin tan to 
alarde filológico, hablaron y aprendieron bien 
esta lengua nuestos mayores. 

Sin ocuparme del p o r q u é las g r a m á t i c a s han 
de escribirse en l a t í n ó en e s p a ñ o l , asunto m u y 
debatido y no vent i lado , m i op in ión es que de
ben escribirse en l a t í n y procurar que los d i s c í 
pulos contesten en esta lengua á las reglas ge-
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« e r a l e s tan pronto como sepan oraciones con a l 
guna perfección sin que el maestro desmaye por 
las muchas faltas que tenga que corregi r . 

Ponen muchos el g r i t o en el Cielo diciendo. 
¿Cómo es posible e n s e ñ a r l a t í n empezando por 
l a t í n ? Y como q u e r r á n esos seño re s , dececimos 
nosotros, e n s e ñ a r una lengua hablando en ot ra 
dist inta? Diese, casi por todos, que los n i ñ o s no 
entienden lo que dicen y esta aridez en el estudio 
causa el h a s t í o consiguiente, Pues q u é . ¿La ma
dre ó el maestro pretende que el n i ñ o , cuando 
empieza á aprender las cosas mas necesarias á 
la v ida , entienda el valor l óg i co y g ramat ica l de 
lo que aprende? Esto se r ía marearle: pues bien, 
este mareo ocupa hoy la mayor parte de las ca
bezas en el afán de explicarlo todo. ¡Dichosa 
filosofía! 

¿Y que hemos sacado de tanto m é t o d o , g r a 
m á t i c a s y e m p e ñ o en suavizar la e n s e ñ a n z a del 
l a t í n? U n decaimiento general que ha de i r cre
ciendo cada d í a , porque los m é t o d o s han queda
do restr ingidos á filológicas y á r i d a s i nves t iga 
ciones gramaticales que nada permiten gus tar 
de lo bello de los c lás icos . 

Es pues poco menos que imposible que de 
tales escuelas y con maestros improvisados, 
pueda salir n inguno apto para componer media-
namente en prosa l a t ina y mucho menos en ver
so, sino repara esta falta con estudios privados. 

Así t a m b i é n vemos que todos se ocupan del 



laconismo en las G r a m á t i c a s , que no son ot ra 
cosa que verdaderos cuadros s inóp t i cos ó inca
paces de e s e n ñ a r doctr ina só l ida , pero pocos se 
ocupan de m é t o d o s y buenos maestros en una 
mater ia esencialmente pract ica y en la c u á l m á s 
que en otra a lguna cabe a q u é l dicho de San Ge
r ó n i m o ; Habet enim quid laieniis energim viva tox. 

Creo pues que con autores de abundante doc
t r i n a p r á c t i c a , como Nebr i ja , escritos en l a t í n 
puro y acomodado á pr incipiantes , pero sobre 
todo con v ig i l an te s maestros que trabajen para 
que estos autores se entiendan y que conozcan 
u n acertado m é t o d o , se o b t e n d r á n g r a m á t i c o s 
no de nombre sino verdaderos, sin reparar, por 
supuesto, en que para ello gasten tres cuatro ó 
m á s a ñ o s , s e g ú n los talentos, pues la destreza 
consiste en hacer una cosa b i é n no en hacerla 
pronto . Sa i cito si sai lene, dijo C a t ó n . 

Dejando este asunto que necesita m á s deteni
do examen d i ré cuatro palabras acerca del m é 
todo que s iguieron aquellos peritos y trabajado
res maestros, sin que desechemos los adelantos 
que la p r á c t i c a esefia. 

Las clases de l a t í n deben durar tres horas 
por m a ñ a n a y tres por tarde porque su estudio 
es esencialmente p r á c t i c o y solo consiguen de-
minar los j ó v e n e s con el cont inuo mar t i l l eo de 
repet ir y var ia r muchas veces todos los acciden
tes de las partes declinables. 

La pr imera media hora se destina a l ma l su-
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pr imido y provechoso empleo de que los mas 
adelantados tomen la l ecc ión á los que lo e s t á n 
menos, dando d e s p u é s cuenta al Preceptor de los 
yerros que hayan cometido, habiendo en este 
punto la m á s exquisi ta v ig i l anc ia , consiguiendo 
con esto que nadje vaya sin l ecc ión , y sobre todo 
que los adelantados tengan un repaso continuo 
de lo antes aprendido, pues que solo se sabe bien 
l o que bien se repasa. 

La hora s iguiente, y en local oportuno deben 
formarse corri l los para c^da una de las clases de 
oraciones gramaticales, y encomendar su exp l i 
cac ión y p r á c t i c a á los alumnos m á s adelanta
dos (por semanas) bajo la v ig i l anc i a del Precep
tor , haciendo que repi tan muchas veces lo con. 
cerniente á su secc ión y las anteriores, hasta que 
lo sepan de corrida y sin yerros, pr incipalmente 
todo lo que se refiere á declinaciones y conjuga
ciones en ambos idiomas. 

Durante este t iempo e x p l i c a r á el maestro á 
los m á s adelantados la regla de Sintaxis ó Proso
dia respectiva, haciendo que de v i v a voz com
pongan en l a t í n por m a ñ a n a y tarde; pero todo 
é s t o s in perder de vis ta los corri l los, observando 
si aprovechan el t iempo y si los prefectos se es
meran en la propiedad de los significados que 
emplean en las oraciones, los cuales siempre se
r á n tomados de los c lás icos para evi tar los bar-
barismos á que dá lugar la falta de aquellos. 

La hora y media restante se emplea en las 
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traducciones de las tres ú l t i m a s clases: se r e ú 
nen las secciones y el Preceptor t o m a r á de aque
llas, materia para preguntar á la clase en gene
r a l á fin de perfeccionar y examinar los adelan
tos hechos en cada s e c c i ó n , est imulando con 
premios á los prefectos; s in perjuicio de que los 
s á b a d o s haya e x á m e n general y se entablen dis
putas las dos bandas que t an b i én se representan 
en las dos cé l eb re s r e p ú b l i c a s de Roma y Car ta-
g o , cuyo resultado se r á adjudicar la v i c t o r i a á 
l a que*mas se d i s t inga por su a p l i c a c i ó n y ade
l an to . 

Una vez establecidas las cinco clases con r i 
guroso orden, nadie debe pasar á la s iguiente 
s i no sabe la anter ior s in tropiezo a lguno y p r é -
v i o e x á m e n ante l a clase entera. 

Los que han de ser examinados para pasar á 
Fi losof ía deben medir dos ó tres veces en semana 
los versos m á s usados en l a m é t r i c a l a t i na ha
ciendo desaparecer la idea de que es t iempo per
dido el empleado en este trabajo. ¡ L á s t i m a d á oi r 
hablar asi! Cómo es posible conocer la c u a n t i 
dad de tantas silabas no sujetas á Prosodia s in l a 
medida de los poetas c l á s i cos , ú n i c o s jueces en 
esta materia? 

No duela el t i empo en el estudio p r á c t i c o de 
l a A n a l o g í a , pues en esta parte e s t á el c imiento 
de todo e l edificio, y aunque se tarde u n a ñ o ó 
a ñ o y medio no impor t a d e s p u é s se a d e l a n t a r á . 

Nadie debe empezar á t r aduc i r hasta que se-
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pa bien toda clase de oraciones; de este p e r n i 
cioso e m p e ñ o nace el que la mayor parte ande 
como con gr i l los para deshacer el m á s sencil lo 
h i p é r b a t o n , para escribir y a ú n para leer e l 

No se ha de fa t igar á los n i ñ o s con largas 
lecciones de memoria, pues los menos capaces 
pueden en tres a ñ o s aprender todo el autor por 
extenso que sea, con diez ó doce lineas por ma
ñ a n a y tarde, y menos si es en l a t i n . 

Deben a d e m á s de la l ecc ión l levar cinco s i g 
nificados de memoria, para i r adquiriendo copia 
de voces y evi tar que hasta los estudiantes de 
facultad no s e p a n ¡ c o r r e s p o n d e r a l l a t i n las cosas 
m á s usuales. 

Los m á s aventajados deben estudiar de me
mor ia grandes trozos en prosa y poes ía c l á s i c a , 
para adqui r i r gusto y lenguage propio en sus 
composiciones, de otro modo siempre h a b l a r á n 
u n l a t í n rastrero y poco noble. 

Con este m é t o d o se consigue: 1.° el e s t í m u l o 
y 2.° t ra to y fami l ia r idad con el l a t í n ; pero so-
ore todo hacer que desaparezca e l pernicioso 
e m p e ñ o de regular izar l a e n s e ñ a n z a de esta 
lengua , haciendo que todos los alumnos v a y a n 
á un mismo paso. 

Nada menos; el alumno p a s a r á á la clase s i 
gu ien te cuando sepa la anter ior , s in tener en 
enenta el t iempo que e m p l e ó , pues j ó v e n e s h a y 
<iue con este m é t o d o componen y traducen m u y 
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regularmente en la m i t a d del t iempo que otros 
menos avisados y estudiosos, sin que estos y 
aquellos se perjudiquen en nada: as í que no 
debe hablarse de a ñ o s sino de que los j ó v e n e s 
sepan manejar el l a t í n s e g ú n su capacidad, pero 
que todos sepan lo necesario para entender a l 
menos el autor de texto : si esto no pueden con
seguir , deben abandonar unos estudios á que 
ciertamente no son llamados. 

Basten estas l igeras indicaciones para dar 
una idea del por muchos olvidado ó no conoci
do m é t o d o que s e g u í a n aquellos celosos Precep
tores (y a ú n s iguen algunas casas religiosas), 
m é t o d o que tiene poco de cómodo pero mucho 
de provechoso. 

NOTA. Procuren los Preceptores alejar de sus 
aulas los l ibros de t r a d u c c i ó n atestados de no
tas, que ha in t roducido e l m é t o d o univers i ta r io 
en el afán de fac i l i ta r lo todo, porque estos l ibros 
hacen que el j ó v e n huya de la constancia en e l 
trabajo que es la que le conduce a l terreno es
pecula t ivo. 



DESPUES DE LA GRAMÁTICA. 
Para entender y consolidar lo que en la c á 

tedra de l a t í n se a p r e n d i ó , a s í como para acos
tumbrar á los alumnos á hablar en l a t í n , debe 
ponerse verdadero e m p e ñ o en que las expl ica
ciones y ejercicios escolares en cualquiera fa
cu l tad , se hagan en esta lengua. 

F á c i l es conocer el trabajo y dificultades que 
esto proporciona á los profesores, pero de hacer 
las explicaciones en lengua vu lga r , sin que se 
obl igue á los chicos á practicar lo que aprendie
ron , r e s u l t a r á que a l te rminar su carrera solo 
e n t e n d e r á n el l a t í n del autor que han manejado 
sabiendo en este idioma menos que cuando sa
l i e ron de G r a m á t i c a . 

Esto debe pues procurarse con grande em
p e ñ o en los Seminarios; lo contrar io es el o r igen 
de tanto ultraje como se hace á la lengua l a t i 
n a en estudios mayores, concursos á beneficios, 
e t c é t e r a , por aquellos que a ú n siendo la flor de 
los estudiantes, deslucen sus conocimientos F i 
lósofo-Teológicos por fal ta de l a t í n y sobra de 
miedo a l t raducir á esta lengua sus ideas. 

¡Ojalá que estas l í nea s hijas de una l a r g a 
p r á c t i c a y de u n buen deseo a ñ a d a n u n grano 
de arena á la obra de r e s t a u r a c i ó n de la l engua 
la t ina que « t i ene la honra de compart i r con l a 
Iglesia la p e r s e c u c i ó n de la i m p i e d a d . » 



L e c c i ó n primera. 

Qué es idioma ó lengua? Qué son lenguas 
muertas? Por q u é se l lama la t ina á la lengua de 
los romanos? Qué es- g r a m á t i c a latina? C u á n t a s 
son sus partes? Definición de cada una. C u á n t a s 
son las letras del alfabeto la t ino j e s p a ñ o l y 
c ó m o se dividen? 

L e c c i ó n 2.a 

C ó m o se pronuncian en l a t í n la ck, U y ph% 
C ó m o suenan la c y ^ seguidas de vocal? Cómo 
suena la j en l a t í n? C u á n t o s y c u á l e s sonidos 
t iene la *? Suena la u d e s p u é s de g y de ^? C u á n 
tos acentos se usan para la p r o n u n c i a c i ó n ? Su 
def in ic ión y forma. Hay en l a t í n palabras a g u 
das? Qué signos han adoptado los diccionarios 
para conocer la s í l aba l a rga ó breve? 

Lecc ión 3.a 
Debe sonar la h antes de vocal? Q u é es d i g -

tongo? C u á n t o s diptongos hay en l a t í n y espa-
paño l? Cómo se d iv iden los diptongos? C u á l e s 
son los fijos y c u á l e s los variables? C u á n d o estos 
forman diptongo? Cómo se resuelven los d ip ton 
gos? Hay t r ip tongos en l a t ín? 



— 12 — 
Lecc ión 4.a 

Qué es A n a l o g í a ? C u á n t a s son las partes de 
l a o rac ión en ambas lenguas? C u á n t a s se decl i 
nan? Se corresponden a l l a t í n los a r t í c u l o s es
p a ñ o l e s ? Qué es nombre y c ó m o se divide? Qué 
accidentes gramaticales tiene el nombre y su 
definición? 

Lecc ión 5.a 

Q u é es n ú m e r o ? C u á n t o s son los n ú m e r o s ? 
Qué nombres carecen de p l u r a l y de singular? 
L i s t a de todos los m á s usados en ambas lenguas? 

Lecc ión 6.a 
Qué es dec l inac ión? C u á n t a s son las decl ina

ciones de los sustantivos y de los adjetivos? 
C u á n t o s son los casos? Su d e s i g n a c i ó n . Nombres 
que carecen de algunos casos. Nombres indec l i 
nables. Lis ta de los m á s usados. Qué nombres 
cambian de dec l i nac ión en los dos n ú m e r o s ? 

Ceccion 7.a 
Qué hay que adver t i r acerca de los nombres 

de la pr imera dec l i nac ión? Qué hay que notar 
en la segunda? Ejemplos. Qué advertencias h a y 
qne hacer en la tercera? C u á l a s hacen el acusa
t i v o en im y e l hablat ivo en ¿? Cuá les hacen e l 
acusativo en em ó im y el hablat ivo en <? ó ¿? Qué 
nombres forman el gen i t i vo p lu ra l en iumt Lis ta 
y excepciones. 
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Lecc ión 8.a 

Q u é hay que adver t i r acerca de los nombres 
de la cuarta dec l inac ión? Cómo se declinan y 
q u é hay que notar en los de la quinta? Cómo se 
declinan los neutros de la segunda, tercera y 
cuarta? Qué son nombres i rregulares y cómo se 
declinan? Dec l inac ión de Domus, Vis, Jesús, Bos, 
Júpiter, Abrafiam, Thomas, Génesis y otros i r r e 
gulares . 

L e c c i ó n 9.a 
Qué son nombres diminutivos? Cómo se fo r 

m a n en ambas lenguas? H a y aumentativos en 
l a t í n ? Cómo se forman en español? Lis ta de a l 
gunos d iminut ivos m á s usados en los dos i d i o 

mas. 
L e c c i ó n 10. 

Qué es g é n e r o en los nombres? C u á n t o s son 
en los dos idiomas? Cómo se conoce el g é n e r o ? 
Eeglas de s i g n i f i c a c i ó n (en l a t í n ) . Reglas de 
t e r m i n a c i ó n . A q u é caso se a t e n d e r á ? Q u é g é n e 
ro t ienen los acabados en umt Qué g é n e r o t ienen 
los nombres que no se declinan? Qué g é n e r o los 
que acaban en a, e, i , careciendo de singular? 
Qué g é n e r o tiene cualquiera parte de la o r a c i ó n 
que se tome por nombre? 

L e c c i ó n 1 1 . 
Qué g é n e r o t ienen los acabados en a de l a 

pr imera y los de la tercera dec l inac ión? Excep-
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ciones. Qué g é n e r o los acabados en e lat inos y 
grecolatinos? C u á l los acabados en o, io, do y <?of 
Excepciones. Qué g é n e r o t ienen los acabados en 
c, t, ñ Excepciones. Los acabados en an, in, on. 
Excepciones. Qué g é n e r o los acabados en er y 
en y los en ar, or y urt Excepciones. 

Lecc ión 12. 
Qué g é n e r o t ienen los acabados en as, esr is 

é ys? Excepciones. Los acabados en os y as de 
la segunda y cuarta . Excepciones. Qué g é n e r o 
t ienen los acabados en os y us grecolatinos? 

Lecc ión 13. 

Q u é g é n e r o t ienen los acabados en s con con
sonante antes? Excepciones. Cuá l los acabados 
en x de una s í laba y de m á s de una s í laba? E x 
cepciones. Qué g é n e r o t ienen los acabados en ix 
ó ya?? Excepciones. Qué g é n e r o t ienen los com
puestos de uncia? 

Lecc ión 14. 
Qué es g é n e r o ambiguo? C u á l e s son los nom

bres que t ienen este g é n e r o , (en l a t í n y en espa
ñol?) Es preferible en estos nombres el mascul i 
no a l femenino ó viceversa? Hoy nombres que 
prefieren la t e r m i n a c i ó n a l significado? Q u é 
nombres t ienen un g é n e r o en^singular y otro en 
plural? Ejemplos. Pueden algunos mudar el g é 
nero s e g ú n mudan la t e r m i n a c i ó n y la s i g n i f i -
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cac ión? Ejemplos. Qué es g é n e r o epiceno y c ó m o 
se dis t ingue e l macho de la hembra? Ejemplos. 

Lección 15. 

Q u é es nombre abjetivo? Cómo se divide? De
finición de cada uno. C u á n t a s son las declinacio
nes de los adjetivos? Qué adjetivos de la segun
da d e c l i n a c i ó n tienen tres terminaciones en el 
nomina t ivo y vocativo? Ejercicios de declina
c ión de todos los adjetivos y pronombres hasta 
qui, quce, qud? 

L e c c i ó n 16. 

Qué grados t ienen los adjetivos calificativos? 
Def in ic ión de los tres grados y c ó m o se declinan. 
Cómo se forma el comparat ivo y superlat ivo re
gulares? C u á l e s forman el comparat ivo en entior 
y el superlat ivo en eniissmms? C u á l e s forman el 
super la t ivo en rimus y en limus? I r regulares en 
los tres grados. Qué adjetivos carecen de pos i t i -
vú j da compara th o y superlativo? Cómo se suple 
en los que carecen? I r regulares en ambas len
guas menos usados. 

Lecc ión 17. 

Qué son adjetivos ó pronombres relativos? 
C u á n d o son interrogativos? Qué diferencia hay 
entre el quis y qui, el quid y quodt Declinaciones 
de este y de todos sus compuestos. D e c l i n a c i ó n 
de todos los determinativos que hacen el g e n i t i - -
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vo en ius j el da t ivo en i con sus compuestos* 
C ó m o se d á g é n e r o á los pronombres personales? 

L e c c i ó n IS. 
Q u é son adjetivos numerales? Como se d i v i 

den y su def ín ic ión . Cuá le s se declinan y c ó m o . 
Ejemplos. Qué sistema de n u m e r a c i ó n usaban 
los romanos? Signos y valor de cada uno. C ó m o 
mul t ip l i caban un n ú m e r o cualquiera? Numera
ción an t igua . Cómo expresaban cualquiera fecha 
del mes? Kalendas, Nonas, Idus. 

L e c c i ó n 19. 

Que es pronombre? Tienen g é n e r o ? Declina
c i ó n de los personales en l a t í n y en e spaño l . Q u é 
adjetivos salen de estos pronombres? Qué son 
nombres gentil icios? Su dec l i nac ión . 

L e c c i ó n 20. 
Qué es verbo? En q u é se divide? Qué es verbo 

sustantivo? Q u é es verbo a t r ibu t ivo y cómo se 
divide? Qué es verbo neutro? Qué es verbo a u x i 
l i a r y cuales son en ambos idiomas? Por r a z ó n 
de su forma como se divide el verbo. Definic ión 
de cada uno. Cómo se divide atendida su s i g n i 
ficación? Def inic ión y ejemplos? 

L e c c i ó n 21 . 

Conocimiento de los tiempos llanos y de 
o b l i g a c i ó n en ambas lenguas. Qué accidentes 
t iene el verbo? Su def inic ión. C o n j u g a c i ó n del 
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Yerbo sustantivo en l a t í n , sus tres s igni f icacio
nes en e spaño l . C o n j u g a c i ó n de los compuestos 
de swm, es f u i j su n ú m e r o . I rregular idades de 
algunos. 

Lecc ión 22. 
C u á n t a s son las conjugaciones de los verbos 

regulares en ambas lenguas? Modelo de las cua
t r o conjugaciones latinas. P r á c t i c a en la con

j u g a c i ó n de cualquier verbo: ac t iva con pasiva. 
Lecc ión 23. 

Qué son verbos deponentes. Modelo de las 
cuatro conjugaciones? Qué son verbos depo
nentes activos y pasivos? C u á n t o s son los de
ponentes pasivos. Qué son verbos semideponen
tes? Cómo se conjugan? Modelo de su conjuga
c i ó n . Se usan en las dos voces? 

Leoción 24. 
Qué son verbos irregulares? C o n j u g a c i ó n del 

verbo possum prossum /ero voló j sus compuestos 
nolo j malo. C o n j u g a c i ó n de fació y su pasiva 
J io Conjugar algunos verbos e spaño le s i r r e g u 
lares en las t res conjugaciones. 

Lecc ión 25. 
C o n j u g a c i ó n del verbo i r r egu la r de la 4.a e& 

i s y sus compuestos gueo y nequeo con otros 
varios que de el se componen. Se usan en pas iva 
ios compuestos de eo? 
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Lecc ión 26. 

Qué son verbos defectivos? Qué verbos p ier 
den la e en la segunda persona del imperativo?' 
C ó m o se conjugan los compuestos de fado? Con
j u g a c i ó n de los verbos memini, nom, odi, capi en 
en activa y pasiva. Idem de los defectivos é 
i rregulares aio me cedo duis cmsim defit explicit. 
inquam oxatperduni quaso salve y ave. 

L e c c i ó n 27. 

Qué son verbos unipersonales? Sus clases en 
ambas lenguas? Modelo de un act ivo. E n qué. 
caso ha de ponerse el sujeto con los impersona
les jPímí'M pudety tcedet misereft Ejercios. 

L e c c i ó n 28. 

P r e t é r i t o s y supinos de los verbos. C u á n t a s 
son las raices de formación? Cómo se forman los 
tiempos y modos? Excepciones en la tercera con
j u g a c i ó n . Cómo se conjuga el verbo compuesto? 
Qué verbos compuestos pierden la dup l i c ac ión 
en el p r e t é r i t o y cuales la conservan? Cómo for
man el p r e t é r i t o y supino ios verbos de la p r i 
mera c o n j u g a c i ó n . Excepciones y regla general 
en latín. Advertencias en castellano acerca de 
los verbos Juro JS'eeo Crepo IHico Peto Jnvo Do y 
úio. Qué verbos de esta c o n j u g a c i ó n hacen e l 
pa r t i c ip io en aiurus haciendo el supino en i k m f 
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Lección 29. 

Cómo forman el p r e t é r i t o y supino los v e r 
bos de la segunda c o n j u g a c i ó n ? Excepciones. 
Qué verbos hacen el p r e t é r i t o en ^ ' s i n supino. 
Qué verbos hacen en di y en svnñ C u á l e s en s i y 
en sum, en s i y en tum y en s i sin supino. C u á 
les hacen en x i y en ctnm y en x i sin supino. 
Cuá le s en m s in supino? Cuá le s en m y en etwnñ 
Qué verbos t ienenen el p r e t é r i t o como pasitos? 
Advertencias importantes sobre los compuestos 
Teneo, Sorbeo, Taceo y Arceo. Sobre los compues
tos de Oleo, Sedeo, Maneo, Pleo y los acabados en 
veo. Reglas en latín. 

L e c c i ó n 30» 
Qué reglas hay para conocer los p r e t é r i t o s y 

supinos de la tercera c o n j u g a c i ó n ? Cómo forman 
el p r e t é r i t o y supino los acabados en lo, co y stot 
Excepciones. Cómo les forman los acabados en 
do? Excepciones. Advertencias sobre los com
puestos de Cubo, Parco, Nosco y Pasco. Idem so
bre los de Pando, Bo, Gado, Gado, Tendo y Mdo* 
Idem sobre los compuestos de Lado, Piando j 
Claudo. 

Lecc ión 31. 
Cómo forman el p r e t é r i t o y supino los aca

bados en yo? Excepciones. Cómo les forman los 
acabados en ño y los acabados en spicio y licia 
con algunos de l a tercera que hacen el presente 
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en io? Advertencias acerca de los compuestos de 
Regó, Tango, Ago, Pango, Frango, Spargo. Idem 
sobre los compuestos de Fado, Par ió , Quatio. 

Lecc ión 32. 
Cómo forman el p r e t é r i t o y supino los aca¡¡ 

bados en lo? Excepciones. Cómo les forman los 
acabados en mo y no? Cómo los acabados en po, 
en quo y ro? Excepciones. Advertencias sobre 
los compuestos de Cano? Idem sobre los com
puestos de Linquo, Qucero, Sero y Tero. C ó m o 
forman el p r e t é r i t o y supino los acabados en %o, 
so, to, DO y eco? Excepciones y advertencias sobre 
los compuestos de tiisio y JVuo. 

L e c c i ó n 33. 
Cómo forman el p r e t é r i t o y supino los ver

bos de la cuarta conjugación '? Excepciones. A d 
vertencias acerca de los compuestos de Paria , 
Salió, Fardo y de algunos que t ienen des pre
t é r i t o s . 

Lecc ión 34. 
Cómo forman el p r e t é r i t o y supino los ver

bos deponentes? Excepciones en la segunda, 
tercera y cuarta . Advertencias acerca de los 
verbos Morior, Orior y Nascor. Qué verbos ca
recen de p r e t é r i t o y supino? Advertencias acer
ca de Fatiscor y los verbos meditat ivos é incoa
t ivos . E x p l i c a c i ó n general de los verbos que a l 
componerse mudan letras ó diptongos. 
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Lecc ión 35. 

Qué es part icipio? Sus clases y f o r m a c i ó n . 
Qué es p repos ic ión? Sus clases. Lis ta de las cua
t ro clases de preposiciones en l a t í n y en caste
l lano. Advertencias . 

Lección 36. 

Qué es advervio? Sus clases y grados. C ó m o 
se forman? Ejemplos. Qué es in te r j ecc ión? Sus 
clases. Ejemplos. Qué es con junc ión? Sus clases 
y ejemplos. Cómo se las clasifica? Advertencias? 

Lección 37. 
Qué es o rac ión? C u á n t a s clases hay de ora

ciones? Cómo se d is t inguen unas de otras? Teo
ría y p r á c t i c a de las cuatro clases de oraciones 
llanas y de o b l i g a c i ó n . E n q u é se diferencian 
estas de aquellas? Cómo se conoce si son p r ime
ras ó segundas? Cómo se vue lven por pasiva y 
act iva r e c í p r o c a m e n t e ? Qué son oraciones refle
x ivas y c ó m o se vue lven por pasiva? 

Lecc ión 38. 
Oraciones de re la t ivo . C u á n d o la palabra que 

es re la t ivo ó con junc ión y c ó m o se corresponden 
a l l a t í n ? C u á n d o el re la t ivo se rá agente ó r ec i 
piente y en q u é caso se co loca rá en act iva y pa
siva? En q u é se diferencian estas oraciones de 
las anteriores? C u á n d o estas oraciones pueden 
resolverse por uno de los cuatro par t ic ipios y 
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q u é condiciones se requieren, bien sea el verbo 
regu la r ó deponente? 

L e c c i ó n 39. 

Oraciones de i n f i n i t i v o . De q u é partes cons
t a n las del verbo es se, las de act iva, pasiva é 
impersonales? C u á n t a s formas tiene el i n f i n i t i v o 
l a t ino y su correspondencia a l español? Qué son 
oraciones concertadas y de q u é partes constan? 
Cómo se vuelven por pasiva y viceversa las 
oraciones de in f in i t i vo sean ó no concertadas? 

Leco ión 40. 

Qué es o rac ión impersonal? De q u é partes 
consta la orac ión impersonal l lana ó de i n f i n i t i 
vo? Cómo se expresan de ordinario en las dos 
lenguas las oraciones impersonales? Ejemplos 
de toda clase de oraciones. 

L e c c i ó n 4 1 . 

Oraciones de p a r t í c u l a . Cómo se conoce rá l a 
clase de verbos á que pertenece la orac ión? 
P r á c t i c a y t e o r í a de los verbos lengua y sentido. 
De quien ó quienes piensas etc. Advertencias, 
í d e m de los verbos de voluntad, de temer y recelar 
con todas las advertencias á estos relat ivas. 

L e c c i ó n 42. 

Cómo se hacen en l a t í n las oraciones de ver
bos afectivos, de alabanza y vituperio, los de i m -
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ir y los de dudar y las oraciones de tan, 

tanto, tal? 
L e c c i ó n 43. 

Cómo se resuelven las oraciones de dignut 
p indignus? Idem las de los verbos concertados 
y concertandos? Advertencias importantes en 
estas. Cómo se traduce el modismo de nuestra 
lengua no puedo menos de, no puedo dejar del 

Lecc ión 44» 
Modismos. Cómo se resuelven los modismos 

y q u é se entiende por modismo? Cómo se hacen 
en l a t í n las oracioues que se l l aman de estando? 
C u á n d o y por q u é modos pueden hacerse? C ó m o 
se hacen las de habiendo? Por q u é modos se re
suelven? Idem las de estando para y habiendo d¿ 
e t c é t e r a . Idem las de habiendo de de haber. Ejem
plos. 

L e c c i ó n 45. 
Oraciones condicionales. Cómo se conocen y 

c ó m o se resuelven? Ora nones finales. Por c u á n t o s 
modos se pueden var iar y c u á n d o ? Oraciones eau-
mies, sus clases y cómo se resuelven. Ejemplos. 

Lecc ión 46. 
E x p l i c a c i ó n par t icu la r de algunas p a r t í c u 

las. Diversas acepciones de las p a r t í c u l a s A l , A , 
P a r a , S in , Con, E n antes de i n f i n i t i v o . Idem de 
Como, Cuando, P a r a , Que, Sino. T r a d u c c i ó n l a -
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t i n a de varias locuciones adverbiales y con jun
t ivas que no pueden traducirse á la le t ra . Modoir 
optativo, potencial y concesivo. Ejemplos. Nombres 
p a t r o n í m i c o s . 

Lecc ión 47. 

Qué son figuras de Metaplasmo? Sus clase* 
y def in ic ión en l a t í n . Ejemplos de todas. 

O R T O G R A F Í A 
Lecc ión 48. 

Qué es Or tog ra f í a? Qué palabras se escriben 
con diptongo de <B? C u á l e s con diptongo de mf 
Q u é palabras se escriben con b? Qué reglas hay 
para conocer si se ha de estr ibir c 6 t donde t i e 
nen e l mismo sonido? C u á n d o se escribe m y no 
n? C u á n d o se escribe e antes de s? Qué nombres 
doblan la i? 

Lecc ión 49. 

Qué nombres acaban en n? Qué palabras do
b lan l , r j s? C u á n d o se dobla la u d e s p u é s de 
q? Qué palabras acaban en d? C u á n d o se escribe 

y no ¿? E n q u é sitios pueden doblarse las con
sonantes? Suelen mudar las preposiciones su 
ú l t i m a le t ra en la compos ic ión? Qué palabras se 
escriben con le t ra m a y ú s c u l a ? 
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Lecc ión 50. 

Cómo se d iv iden las s í l abas a l fin del r en 
g l ó n ? Reglas para la buena p u n t u a c i ó n . S i g n o » 
o r tog rá f i cos . Su forma y uso. 

Lecc ión 51. 
Qué es concordancia? C u á n t a s son y en q u é 

conciertan respectivamente. Qué hay que notar 
en l a de dos sustantivos? E n la de sustant ivo y 
adjetivo. E n la de sujeto y verbo. E n la de re 
l a t i v o y antecedente. Cómo puede estar el re la
t i v o en la o r ac ión y q u é valor puede tener? 

Lecc ión 52. 
Qué es c o n s t r u c c i ó n ? E n q u é se divide? Def i 

n i c i ó n . C u á l es m á s usada y elegante? Cómo se 
colocan las palabras en toda clase de oraciones 
s e g ú n la c o n s t r u c c i ó n directa? Ejemplos. Q u é 
se entiende por sugeto a t r ibu to ó complemento 
lóg ico? Reglas para la co locac ión directa de los 
casos de complemento y partes indeclinables de 
la o r ac ión . 

S I N T A X I S . 
Lecc ión 53. 

Quid est Sintaxis , ü n d e ven i t hoc nomem.. 
Quam habent construct ionen dúo substantiva. 
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continnata sive ad unam sive ad diversas res 
pert ineant . Genit ivus possesionis potest m u t a r i 
i n a l i um casum? Quod habent r é g i m e n adjectiva 
c u n substantive ponuntur . Exempla. 

Lecc ión 54. 
Quod r é g i m e n habent adjectiva scientice copia 

etc., et his contrar ia . Quee alia adjectiva g e n i t i -
v u m postulant. Exempla et m ó n i t a p r e c i p u é de 
p a r t i t i v i s et numeralibus mtlle millia. I t e m de 
superlat ivis . 

L e c c i ó n 55. 
Quod habent r é g i m e n adjetiva quse s imi lüu-

dinem amicitiam, etc. , significant* Suntne a l ia 
adjectiva ho rum constructionem habentia. Quae 
h o r u m adjectiva petunt acusat ivum cum pre-
positione ad. QUSB adjectiva r egun tu r cum abla
t i v o sine et cum prepositione. Exempla et m ó 
n i t a . 

Lecc ión 56. 
Quam habent construccionem comparat iva 

nomina. Possunt m u t a r i i n a l ium casum. E x e m 
pla. Quid notandum precipuo de ó m n i b u s adjec-
t i v i s Quod r é g i m e n adest nominibus quse munus 
aut ofidum s igni f icant . Exempla . 

Lecc ión 57. 
Quas significationes habet verbum sus tant i -

T u m i n s ingul is constructionibus. Exempla 
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uniuscujusque. Quid significet nomen opus et 
quod r é g i m e n habeat verbo sustantivo u n i t u m . 
Exempla . Quod r é g i m e n habet omne ve rbum 
p é r s o n a l e . Quee p r e c i p u é verba hos nominat ivos 
assumunt? 

L e c c i ó n 58. 
Quem postulant casum impersonalia interest 

et refert. Quid m á x i m e notandum c u m referan-
t u r ad possesiva p r o n o m í n a l i a . Món i t a . Quo 
casu gaudent Sátago Misereor Nemini Eecordor et 
Obliviscor. 

Lecc ión 59. 
Quse verba da t ivo reguntur? Exempla de 

ó m n i b u s verbis d a t i v u m p o s t u l a n t í b u s . Quse ver 
ba exposcunt ab la t ivum cum prepositione ex-
pressa sive suppressa. M ó n i t a de verbis d a t i 
v u m petentibus. 

Lecc ión 60. 
Quse verba pe tunt acusat ivum. Quse e t i am 

acusat ivum et g e n i t i v u m . Quid de his ó m n i b u s 
notandum. Quid p r e c i p u é de verbis Panitet P u -
det etc. Quid de verbis pmti i atque (estimationis. 

Lecc ión 61. 
Quod r é g i m e n habent verba dandi reddendi 

etc. Suntne al ia verba idem r é g i m e n habentia? 
Quse verba exposcunt g é m i n u m d a t i v u m preeter 
acusat ivum Quse autem d ú o s acusativos. E x e m 
pla et m ó n i t a de ó m n i b u s . 
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Lecc ión 62. 

Quse quidem verba adjungunt sibi a b l a t i -
v u m prseter acusa t ivum, cum ve l sine prseposi-
t ione. Exempla et Món i t a . Quod r é g i m e n habet 
verbum passivum ante et post se. M ó n i t a . 

L e c c i ó n 63. 
De casibus communibus. De Geni t ivo, D a 

t i v o , Acusat ivo et A b l a t i v o communi . Quid d i -
cendum de Quamdiu. Quando et Quamdudum. 
Quid de Distantia ac dimensione. Exempla. Qu id 
de A b l a t i v o Adsolu to . Exempla de ó m n i b u s 
abla t iv is . 

L e c c i ó n 64. 
De verbo i n f i n i t i v o . Quando verbum esse post 

se fert sive acusat ivum, sive n o m i n a t i v u m . 
Quando d a t i v u m sive acusat ivum. Exempla . 
Quod habent r é g i m e n Gerundia activa. Quando 
et quomodo m u t a n t u r i n passivam. Exempla 
super ó m n i b u s . 

Lecc ión 65. 
Cui j u n g i t u r casui part icipiale i n dum. Po

te st m u t a r i i n pasivam? Quod habent r é g i m e n 
supina i n wm, et supina i n u. Quos casus habent 
par t ic ip ia . De par t ic ip i i s Eooosus Perosus et P e r -
íesus. I t e m de par t ic ip i i s p r e s e n t í s . Exempla. 

Lecc ión 66. 
De prononime. Gen i t i v i Nostrum Vesfrum e t 

JVostri Vestri cu i p a r t í orationis j ungun tu r? 
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Expl ice tur regula de reciproco iSui et iSuus. 
Quam habent coustruct ionem prsepositiones I n 
iSuh Super ¡Subter. Ciam et Tenus. Exempla . 

L e c c i ó n 67. 
De adverbio. Quse adverbia poscunt nomina-

t i v u m . Quse vero g e n i t i v u m . Qase au tem g e n i -
t i v u m ve l acusat ivum. De constructione adver-
b iorum loci Ubi Unde Quo Q m Quorsum et Quos-
que. Possuntnc adverbia alios casus recipere? 
Quod habent r é g i m e n interjectiones et con jun-
tiones. Exempla de ó m n i b u s . 

L e c c i ó n 68. 
Construcciones especiales. De los adjetivos 

nudus dignus inmis y sus equivalentes. I t em de 
mcuus orbus extorris p u n í s inops. Alienus A l ius 
y los ordinales. Ejemplos. 

L e c c i ó n 69. 
C o n s t r u c c i ó n par t icu lar de los verbos Satago 

Miserear Obliviscor Recordar y Memini. I t e m de 
Medeor Medicor Adulor Palpor. Vá r i a s igni f ica
c ión y c o n s t r u c c i ó n de Commodo Acommodo Pro-
video Cónsulo Timeo Sufjlcio Doleo Petraho I m -
pono y Studeo. 

L e c c i ó n 70. 
C o n s t r u c c i ó n y s ign i f i cac ión v a r í a de Interdico 

Beficio Arrideo, Vaco, Absum, Gratificar, Mori
gero, ó Merigeror, Praestolor, Ausculto, Cedo, A n 
tecello Anteeo et alia composita ejusdem prsepo-
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si t ionis. I t e m de los verbos Consentio, Convente 
Insideo, Insulto, Innitor, Illudo, Incumbo, Insisto, 
Incuio Insto é Impendeo. Ejemplos. 

Lecc ión 7 1 . 
Var ia c o n s t r u c c i ó n y s ign i f i cac ión de Inter

cedo, Obambulo Prcesto, Prcecurro, Preeo, iSuccedOy 
Vescor, Potior, Redumdo, Laboro, Consto, Pluor 
jSto FmigoT, Fido y Períclüor. I t e m de los i m 
personales Prmterit Fugit Fallit Latet y Manet, 
Item de Oratulor Impendet é Ins ta t y todos los 
compuestos de Sum es fui. Ejemplos. 

L e c c i ó n 72. 
Qnot sunt orationis v i t i a . Quid est figura. 

Quot sunt. Quid est Enal lagc. Quid E l l ips i s . 
Quid Fleonasmus. Quid Zeugma. Quid Sillepsis. 
Quid Prolepbis. Quid Archaismus et Hel lenis-
mus. Quid est Hyperbaton et ejus species. E x e m 
pla uniuscujusque. 

L e c c i ó n 73. 
Advertencias generales que han de tenerse 

m u y presentes para la c o n s t r u c c i ó n de los ad
je t ivos y verbos. Que significaciones suele tomar 
el verbo Do? Que verbos a d e m á s de Moneo y 
Doceo pueden llevar-dos acusativos. 

L e c c i ó n 74. 
Frases latinas m á s usadas y t r a d u c c i ó n a l 

e spaño l . Medidas pesas y monedas que usaban 
los romanos y su equivalencia con las nuestras. 
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P R O S O D I A . 
Quid est Prosodia. Quid est quanti tas . Quo-

modo d i v i d u n t u r litterse. Quse litterse sunt d u -
plices. Quse mutse et semivocales. Regulee á& 
potestate quarumdam l i t e r a rum. Quse litterse 
l iquescunt. 

Lecc ión 76. 
Quse sunt prsecepta universa circa syllaba-

r u m quantitatem? Regula de d ip thongis . De 
vocal i ante vocalem. De positione. De l i qu id i s . 
Eegulse de prseteritis d iss j i labis . De prseteritis. 
quse geminantur . Exceptiones. Quse adest quan
t i tas supinis dissillabis i n sede pr iore . Regu la 
de supinis po l j sy l l ab i s . 

L e c c i ó n 77. 
Regulse de derivat is , Exceptiones. Regula 

de compositis. Exceptiones. Quse adest quantitas-
prepositionibus i n compositioue, modo prsecep-
t u m g e n é r a l e non obstet. Regulse de prseposi-
t ionibus J?, De, Prce, Se, D i , A , Be, Pro. I t e m 
de ali is d ic t ionibus . Quara habent quamt i t a t em 
litterse A , JS, I , Y , O, V claudentes par tem p r io -
rem composit i . 

L e c c i ó n 78. 
De incremento nominis . Quid est incremen-

t u m . Dicatur regula de incremento i n A , M, T 
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-et / , O et V. Exempla et exceptiones. De incre
mento p l u r a l i . 

Lecc ión 79. 

Quando d i c i t u r verba habere incrementum. 
Eegulse circa verba defectiva i r r egu la r i a et de-
ponent ia . Regula?, generales de incrementis i n 
A , E , 1, O et V. Exceptiones s ingulorum. 

Lecc ión 80^ 

De u l t i m i s sylabis. Quam habent quan t i t a -
t e m sylabse finitse i n B , JD. T , L . I t e m dictiones 
Finita? i n C, M , N . Quoe adest quantitas s j l l ab i s 
finitis i n As, E s , I s ve l F s , Os et Vs. Except io
nes. U l t i m a sylaba versus est brevis aut longa? 

Lecc ión S i . 

Quid est m é t r i c a . Quid est syllaba. Quid est 
pes. Quot sunt pedes p l u r i m u m usitat i? Pedes 
aua rum, t r i u m et quatuor syl labarum. Peones. 
E q i t r i t i . Exempla . 

Lecc ión 82. 

Quid est versus? Quot sunt carmina prseci-
pue usi tata . Quot habet pedes et quo ordine. 
Hemmetrmn carmen. Quando d ic i tu r Spondia-
cus. Quot habet pedes Veníameinm. Quot et quo 
ordine jSemrius JamUcus. Quot quidem Dime-
trum Jambicum. Exempla. 
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Lecc ión 83. 

Quot babet pedes Scazon et quo ordine. Quot 
Bmetrum Acatalecticum, Olyconicum, Asclepia-
dimi, Phaleucimi swe HencUcasyllabum, Qaot ha-
bet pedes iSaphicum et Adonicum. 

Lecc ión 84. 
De c a r m i ü u m ü g u r i s . Quot sunt. Quid est 

Sind&pha. Quibus i n locis u t i t u r . Quid est 
EcÚdipsis. Quid est Synaeresis. Quid I)imresis. 
Quid Systole et DiastoU. Exempla. Quid est Cm-
snra. Quando u t i t u r . Exempla de carmiaibus 
in hispana l i n g u a p l ü r i m u m usi ta t is . 

R E T Ó R I C A . 
Lección 85. 

Qué es Re tó r i ca? E n q u é se diferencia de la 
G r a m á t i c a ? Qué es elocuencia? E n q u é se dife
rencia de la Re tó r i ca? Qué se necesita para s é r 
buen orador ó poeta? Qué es c r í t i ca? Qué hay que 
considerar en toda obra l i teraria? Qué es pensa
miento? Hay reglas para hallar los pensamien
tos? Cuá les són las cualidades principales de ios 
pensamientos? Qué sóu pensamientos verdaderos 
y falsos^ En q u é se divide la verdad del pensa
miento? Qué son pensamientos claros, nuevos, 
naturales sól idos y profundos? Ejemplos. 
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, Lecc ión 86. 

.joni> .omino onp .lo vu v '7^ -"íltoq 
Q u é s ó a €g^araévde ponsariiiento? A c u á n t a s 

püedeí i í r ^ d u ^ i t s e ? . # a é ^ ó n € ^ u r a s descriptivas? 
Qué es desc r ipo ión^VSus . diferentes nombres. 
Ejemplos de t o d a s ^ ^ g j ^ g s de d e s c r i p c i ó n . 

Jaua i • L e c c i ó n 87. 

„.tíue! son figuras lóg icas? Qué es A m p l i f i c a 
c ión , Anti tes is , Conces ión , Epifonema^ Grada
c ión , Paradoja, Prolepsis, Sentencia, T r a n s i c i ó n , 
y sus clases? Ejemplo de cada figura. 

Lecc ión 88. 

Qué són figuras P a t é t i c a s ? Qué es Apostrofe, 
C o n m i n a c i ó n , Deprecac ión , E x c l a m a c i ó n , H i p é r 
bole, H i s t e r o l o g í a , Imposible, I n t e r r o g a c i ó n , 
O b t e s t a c i ó n , Op tac ión y sus nombres, Permi
sión, Prosopopeya, Reticencia y S u b y e c c i ó n ? 
Ejemplos para todas. 

Lección 89. 

Qué són figuras oblicuas? Qué es A l e g o r í a , 
A lus ión , A t e n u a c i ó n , Dialogismo, D u b i t a c i ó n , 
I ron í a , P a r r e s í a , Per í f ras is , P re te r i c ión? Ejem
plos de cada una. 

Lecc ión 90. 

Qué són figuras de palabra? E n q u é se dife
rencian de las de pensamiento? Qué es r e p e t í -
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ción, Convers ión , Conrpfí^xron, R e d u p l i c a c i ó n , 
Condupl icac ión , TracfeBcatóa^yOonmutación, A d 
j u n c i ó n , Sinonimia, P q J i s i n ^ t ó t ó . M . ^ f i^íÍ6|5ÍPn 
E j^mplo^ ^ i l v i ó / á ouO ?mriafíoo I s t - m ó'.n) oG 

p r e s i p ñ e ^ t ' ^ t í e es sentido p r o p i o t Q u é es sentido 
figurado 6 traslaticio? Qnc es tropo? C u á n t a s 
clases hay de tropos? Que es Metáfora? Sus cla
ses. Cómo deben u • • l a s ' i ñé tá fb ras y c1 i al fue' 
su origen? .3© nóiooaJ 

-oioibnoD- ?^bí7i íJ^(íf t9B SS'S'Bí-xoJa'iH '<o 6 

meto?*Ejbrá^Tóé de b a d a a s e . Qué es Metonimia? 
De c u á n t a s maneras so cometo la Mcfonimia y 
ejemplos? 

Que es c láusu la? En que so divide? Definic ión 
de cada clase. Cualidades principales de la claií^ 
sula. Qué es Claridad, Armouia , Unidad, Fuerza 
y E n e r g í a y cómo se consiguen é s t a s cualidades? 

t Qué es Estilo? SnSñMSK p r inc ipa l . D e f i n i 
ción del estilo Difuso, Conciso, DobiL U a n o , 
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Lección 95. 

Qué es Oratoria? Qué són discursos oratorios? 
De q u é partes constan? Qué es Exórd io? C u a n t a á 
clases hay de exórdios? Definición y ejemplos. 
Qué es Propos ic ión? De c u á n t a s maneras puede 
ser? Qué condiciones ha de tener cada una? Qué 
es Confi rmación? Reglas para las pruebas. Qué 
es Epí logo? Qué debe hacerse en el Epí logo? Cla
ses de Oratoria y objeto de cada una. 

Lección 96. 

Qué es Historia? En q u é se divide? Condicio
nes que debe tener el historiador. Definición de 
cada clase de His tor ia . Qué es novela? Qué es 
cuento? Condiciones de la Novela y del nove
l is ta . 

Lecc ión 97. 

Qué són obras d idác t i cas? Qué clase de com
posiciones abrazan? Qué es Dise r t ac ión? Qué són 
tratados magistrales y elementales? Qué es E p í s 
tola? Qué es Carta? C u á n t a s clases hay de car
tas? Definición y reglas para cada clase, 

Lecc ión 98. 

Qué es Poesía? Ha de ser en verso su empleo. 
Es an t igua la Poes ía? Cómo se dividen las obras 
poé t icas? Qué es Oda? Sus clases. Qué és Epi-. 
g rama. 
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Lecc ión 99. 

Qué es Tragedia? Cuál es su fiu? Qué es Co
media? Cuá l es su objeto? Qué es Epopeya? Q u é 
es F á b u l a ? Como se di vide? Ejemplos. 

Lección 100. 

Que es Vers i f icac ión , Acento. Rima. Sus cla
ses y ejemplos. Combinaciones m é t r i c a s e s p a ñ o 
las. "Ejemplos. Licencias permitidas en el verso 
castellano. 

NOTA. LOS autores de texto son Gramática de 
Nebrija. Colección de trozos clásicos selectos, hecha 
por los PP. de las escuelas pias para traducción y 
composición latinas. Elementos de Retórica y Poética 
y nociones de Mitologíu por D. Raimundo Miguel. 
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