
i De la Syvtaxfj. '19} 

PRIMERA CLASE. 
XXVIII . Recordar, Reminifcor > Ohlivlfeorf 

^Mffereor gentttvum adtfcunt. 
D. L . R. que Recordar , Reminifcor, y Ohl'u 

vífeor, piden Genitivo , y al^u¡ a vez tambieij 
Acvfatlvo. Fxemplo ; Obl'tvfci fuorum Omrtia 
Mfcor. Miftrtor fe halla con Genitivo, 6 coa 
Dativo, Exemplo ; Miferew tui , 6 tibi-

SEGUNDA CLASE, 
XXÍX. Verba y qute Jigfi 'ificmt auxilium, ady* 

lationem y imommodum < favontri ^ ohfcquium, re* 
pu^riantiam , Gratular > Otverfor ¡Ó* alia id gt* 
ñus , dattvum exigt̂ nt. 

D , L- R . que piden Dativo los vetbos de fa-* 
-vor, y focorro , como Aáftíf tdar j de obfequto, 
cemo Famulor í de repugnancia, como Obiuc-* 
tor--, de d a ñ o , como Inf idhrde adulación, C9^ 
mo Bhndior $ y regularmente los que tienen líi 
mirma fignificacion , que los neutros de la fegun-» 
da dafe, Exemplo : ttihil tibí poffim auxiliarte 
Vraflolor t Adular , Mediar, y Medieor fe iia-» 
lian con Dat ivo , 6 Acufativo. 

TERCERA CLASE. 
X X X , Accufaüvum pofiulant verba ferendi* 

VHdifavdt) frtflohm, pragandi > & imprecm* 
di, 
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di: Item Sequor , Fattov, Solor, cum compo/ttii, 
¿dralfa, qu¿ davlt ufus, 

D, L . R . que piden Acufativo, Sequor , Fa* 
ieor, Solor , con fus compueftos i y los que fig-* 
jiífican hartar, imitar, confblar, penfar, rupli-» 
c a r , con otros muchos, que deberán aprender-» 
fe con el ufo. Exemplo : Mari Fortifstmum 
quemqt e tn acie pfgn rari folet. Loquor, y Al* 
¡oquor tienen Acufativo, ó Ablativo con la 
prepofícion de de la cofa , que fe habla > y 
iAblarivo con cum, o Dativo de la perfona con 
¡quien íc había. Exemplo : Cum Curione loquu* 
tus funt. Al.oquor, tiene también Acufativo de 
perfona. Exemplo : Dn dormientes alloquuntur, 

QUARTA GLASÉ. 
X X X I . Dativum prdter Aectifatívum amant 

lAdmtthr , Ccrfiteor , Fatfor , Foeneror , Furor y 
Gratulor , ímptrthf, Imprecor , .Largior , Mimrr 
'Alt! itor, Pollheor, Rewetior , Gratificor. 

D. L . R . que piden Acufativo de cofa , y, 
Darivo de perfona los verbos Admetlor, &e, 
poeftos arriba. Exemplo : Qur tihi h&c non gra* 
t 'ficer ? Grandor puede tener también Ablati-» 
vo de cofa con la prepoficion de. Furor en lu« 
^ar de Dativo tiene las mas veces Ablativo con 
prepoficion. Exemplo : Furatum mt abs te ejfe 
díceres. • • 
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QUINTA CLASE. 
X X X I I . Quadarn verba de pctentia prattr Ae* 

eufativum Ablativum admittunt, ut Dfgnor, Re* 
myneror, Profequor-

D. L . R . que algunos verbos deponentes tie-» 
nen Acufativo , y Ablativo > pero con cfta di* 
ferencia » que Dígnor , Muncror, y Profequor 
í\o juntan Prfpoíicion al Ab'aíivo : Percunctor̂  
Sciftitor, Mercar, Deprecar piden Ablativa 
con prepoíidon. Exemplo : TV muneribus rsmti-\ 
neramur. Hic eft vitam a Sylia deprecattts, Ext 
aliis fententiam fei/citaris* 

SEXTA CLASE. 
XXXIII . Ablativo gaudent. 

Gloriar , ObleBor , Lator, "Deleftor^ 
Abutor, 

Atque Utor T Ve/cor y Votior , quibus. 
Addito Nitor, 

Et Fruor , & Fungar, 

D . R . que Gloriar, y los demás aqu! poef^ 
tos piden Ablativo fin prepoficion. Exemploí 
Commoda , quibut utimur , lucem qua fruimurt 
Á Dea noblí dar i videmus. Nitor, y Gloriar ad-t 
miten la prepoíidon deb in. Excmplo : In vef* 
tra nititur ¡alus Rtipublica , Potior , Vefcor , y, 

Fun-> 
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Fun%pr fe hallan alguna vez en Acufatlvofs 
Exemplo : Pacem potiamur* terieliter , quanda 
fie;nifica eftar á r icígo, pide Ablativo. Exem-' 
p í o : Periclítaris capite. Qaando íignifica ex-» 
perímentar , Acufacivo. txemplo : Omnia pt* 
riclitatus eft Cajus, 

D E L V E R B O C O M U N . 

EL verbo común acaba en t y no tiene 
adíva en o ? pero tenia antiguamente U 

íignificacion ya del verbo ad ivo , ya de paíi-
vo : ahora folo la tiene de adivo 5 bien que al
gunos participios fe hallan con la fignífijación 
paíiva quales fon : Expertus , Compíexus, Cot 
mitatus, Te/latus i interpretatus, Largitus , Di-* 
menfiu. Exemplo : A quo ejfsnt illa dimenfa» 
En orden á la conftruccion , debe atenderfe á 
la íignificacion. Si eíla es ad iva , figafc la re-) 
gla de ios verbos adivos í y la del verbo paíi-< 
0̂ , fi la íignificacion es pafiva. 

D E L V E R B O I M P E R S O N A L . 

EL verbo iraperfonal , y defed'Vo , ó es ac-» 
tívo , ó pafivo. El adivo es el que tiene 

las terceras p&ríbnas de la a d i v a , como Pu* 
det accldunt. El pafivo es, el que tiene las ter-t 
ceras períonas de la pafiva, como Vivitur, 

Car-
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Currltur. En orden 5 la conftruccion del ver
bo imperfonal pafivo folo importa Caber, que 
la períona agente íe pone en Ablativo con pre^ 
poíicion i , babt y alguna vez en D a t i v o ; fi 
no es, que Heve ya otro Dativo por cafo : por*, 
que el verbo imperfonal pafivo conferva los 
miímos cafos , que pide en la aftiva el verbo 
neutro de quien íale. Exemplo: Jtur in anti* 
quam füvam. Hüic rei fubentum eji a nobit. 

En quanto al verbo imperfonal a¿Uvo , fe** 
beben diftinguir cinco clafes. 

PRIMERA CLASE, 
X X X I V . Efl y Inttrtft, Refcrt, genittvum pof* 

tulant. 
D , L . R . que eftos verbos E f í , Interefi, y, 

^efgrt, que íigniíican convertir , pertenecer, y, 
tocar piden Genitivo. Exemplo: Intíttji etn* 
nium retfc faceré, hailanfe también muchas ve-« 
ees con eftos Genitivos Magni, Farvi > é^f. 
en lugar de eftos Adverbios Valdé , Nibil, &c. 
Exemplo: Utriufque nojtrtfm nagni iritereft. 
Ufafe con Inttrefi, y Rrftrt Acuíativo de co
fa con la prepoíkion ^á. Exemplo : Admftram 
Utique Jalutem interefi. 

Con los dichos verbos interefi, y Refert fe 
juntan eftos Acufativos Mea , Tua, Nofira, Vef" 
tra , Cuja, vel Cüjus. Exemplo: Tua interefi 
vigilare. Como fi dixefe ; Eji inter tua numera 
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vigiare, A dichos Acufativos fe añaden cotí 
elegancia tftos Genitivos 17»/»/, Solius , Ipfo* 
rum , &c. y tanríbicn algún Genitivo de partí-» 
cipio d¿ prefente. Exeniplo : Mea jolius rer»" 
publitam admini/lrantis intereft. Vefira ip/arum 
rtfjt audtre. 

Con el verbo efi fe hallan los Nominativos 
Meum tuum , &c> en lugar de los Acufativos 
Mea , Tua, c-fv. Exemplo : Meum efi , ut fug* 
geram. Como íi dixefe: Meum munuí efi 
Quando Interefi íignífica diftincion, y difrren-* 
cta , tiene la conilrüccion , que fe da á enten-* 
d,r en eftos Exzmplos : Jntsr bominem ^ & bel-* 
¡uam hoc interefi, Qnid interefi fiuito inptllU 

SEGUNDA CLASE. 
X X X V . Verha , qu& fignificant eventum dath 
vum pnfiulant: Verba ítem, qua placeré ^ expe-i 
dir* , pMere , & licére fignificant. 

O, L . R. que los verbos, que íignifican fu-
cefb , ü acarecimiento, como Aceidlt, Evenit, 
&c. piden Dativo. Exemplo : Mi contigit bo* 
diê  También piden Dativo eftos verbos Placet, 
I.ibet , Sedet ; BxpedU , Convenit , Liquet, Exem-» 
pío ; Fuetee quot vübis lihet. El verbo Licet 
pide Dativo de perfona, á qu'en es licito; 
quien da licencia fe pone en Acufativo con 
fer i y ia c o í a , para que íe d a , es fupuefto, 

£xem-( 



^xcmplo I SÍ te per lieeat dtfcejfusi/el difi 
federe. \ 

Prd/lat, convenir mas, pide Dativo < y e l 
que Cgue , es quam* Exemplo : Prafiat ti» 

ti mori ) quam vivtre. Vaeat tiene DatiVO dd 
períona, y Acufativo con per ó Ablativo da 
cofa Exemplo : VACAÍ mthi ab officio, vel pe^ 
«fficiumK Conjiat fe halla con Acufativo con in* 
ter , quando la cofa es notoria á muchos I quatii 
do no i pide folo Dativo. Exemplo : Con/íát iñ* 
9er omnes- Efto es : Ninguno ignora ^ ó íódof 
faben. A los verbos de acaecimiento fe íes deba^ 
dar por fu fupuefto Nominativo , ó íubjuntivo.COíl 
ut. Exemplo : Confígit ei y ut te videret, 

TIRCSRA CLASE» 
X X X V I . Decet, Dedeeet i Juvat, ÚeU8áÍ% 

lAei.fátivum pofiulant poji fe. Spe&at, Pertifíet? 
Jtttmet prepo/itionem ad admittant, Opportet 
folutum tft , cafurnque non habet. 

D i L . R . que eltos verbos Decet) &e¡ pideti 
por fupuefto Nominativo , ó infinitivo 5 y po6 
cafo Acufativo, Exemplo : Decet boe Anfoniurnt 
Cafare fie egijje j deUBat Marceilufñ. SpeMaf% 
Pertinet, y /ittinet admiten la prepoficion ad* 
Exemplo : fíoe ad me nibil atlinet. Opportet no 
tige cafo alguno. Exemplo ¡ irntari Antonium^ 
non oportuit. Xaaibkn tienen Acuíativo eíloi 
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veibos Praterit, Prtterboht, Latet , Putfíii 
Fallit, tncubrirfe alguna cofa, ó ignoratfeé 
Exemplo : Nemmem latet Fon f ti v rtus : To-* 
dos faben el valor de Pompe yo : Non me pré* 
terit. Yo se. 

QüARTA CLASI. 
X X X V I I , Solct i in ipit , Dcbet , Catptt, De-* 

'fwt, Potefi curn infimtivis verforum imperjth 
nalium junguntur. | 

D . L . R . que los fobrediches verbos no rn 
gen cafo , Cmo que fe juntan con ir finitivosde 
Verbos impí rfonalcs , los quales infinitivos íoo 
fupucftos de loi verbos de eíla daíe ; y h per-
fona , que acoílumbra, empieza , Scc. íe pono 
en Acufativo por íupuefto dé! infinitivo, co-* 
mo ea eña oración : Nunca dexüre de arre-* 
pentirme de mi hecho: Numquatn átfinet me* 
mst fcBí paenltere. Mas íi los dichos verbos 
íe juntan con infinitivos de verbos que no ion 
ímperfonales, dexan ellos también de feilo , y 
afi , no ditás bkn : Soht me tpífiólas jcrt&ere, 
lino : Égo Joleo efmhere Epifiolas. 

QUINTA CLASE. 
XXXVíl l . Panitet , Wget , Pudet, Taiet, 

^Mifíret A Miferefdt acufativum babmt curn ge* 
nit vo^ vsl infimtü. 

JU. qii í eftos verbos Panitet, Piget, & ñ 
piden 
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f>iden 'Acufat'vo de la períona , que fe arrepien
te, fe avergüenza, & c . y genitivo, ó infiniti' 
vo de lo que fe arrepiente, & c , Excmplo : Pee-* 
ftiUt me , JenJiJJe cum Cafares Tadtt me hujus 
vita 5 id eít , Rujas vita tadium tenet me : M s 
faftidia cíla vida. 

CONSTRUCCIONES , QUE P U E D E N A F I U 
earfe a todos los Verbos* 

X X X I X . f^Uiv is verbo apponi poteft genitt* 
V vus fojptfsionis, 

D . L . R . que con todos los verbos pueda 
juntarfe Genitivo de pofefíon. Exempio: ítmi* 
fi Parentem Antonii. Es Genitivo de Pofefíon^ 
quando la partícula de denota fer de alguno U 
cofa ; mas fino , fetá cafo , que pertenece k 
etras reglas, Exempio : Reeibi dos Cartas de Pe* 
dro. Si las Cartas fon de Pedro dirás : Binas ttoee* 
pi litteras Petri, Pero íi fon de Juan , y las traxo 
Pedro , el de ferá cafo del verbo Atciph, y aíl 
dirás 5 Binas accipi a Petro litteras. 

Los nombres fubftantivos , que íígnifican 
algún cargo, íervício , calidad de linage , y co-* 
fas femejantes, en lugar de Genit ivo, pidea 
Ablativo con prepoíicion. Exempio: Famulm 
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Á Seereth, Vir ex illufiri familia San&Hs tram 
tifcus A Borgia. 

X L . Dativus item ejus Perfona, /» eujus comn 
modum , vel imommodum aliquid fiu 

D . L . R . que también puede juntarfe coa 
los verbos Dativos de áaño , 6 provecho. Exemi 
pío : T/^i aras : Tibi oseas. Eíle Dativo fe ex-» 
plica en caftellano con la partícula para; y 
muchas veces puede , y aun debe mudarfe en 
[Acusativo de cofa con la prepofídon in , h 
en Acufativo de perfona con erga. Exemplo: 
in perniciem Patria procreatus. Erga pmperes 
efujus. 

X L I , Cuwis verho etiam apponi poteft acen* 
fatívus , vel ablativus temporis. 

D. L . R. que también fe halla con todos los 
verbos Acufativo , ó Ablativo de tiempo , de 
cfte modo. Si la ofadon, ó la piegunta es d» 
QuandiU ) que íignifica por quanto tiempo y (e 
pone-d ikaipo en Ablativo ^ ó en Acufativo 
con las pr • ofidongs per , ín ^ b ad y b íin ellas. 
Exem, lo. Quandiu Vtxh frat.r tuus i Tres men< 

fes , 4iíobus annis. Per tres dies pluit. Ad Je*, 
horas dormivi, 

Pero íi el tiempo es de Quando, íignK 
ñ%a en, que fazón 9 o tiempo 9 fe ha de uíar de. 

Abla-
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Ablativo fín propoíícbn , aunque alguna vez 
puede llevar la ptepoficion in. Exemplo : Quan* 
do bac firipfiftt ? Men[e próximo , hora fecunda. 
Pero dichas reglas no tienen lugac , quando el 
Verbo pide por íupueflo, h cafo al tiempo. 
Exemplo: Hodiernus Am Saeer eji Sánfto ign** 
Uo : Hoy es San Ignacio. 

X L I I . Accufativus item* vel Ablattbus quo 
dtjiantta loci Jigníficetur, 

D. L . R. que con todos los verbos fe puede 
Juntar Acufativo , que es el mas ufado , é Abla4» 
tivo de la diftancia , que hay de un lugar á: 
otro. Exemplo: Sex millibus pajfam a ca/iris 
conferit Cafar. Qaando en los Autores fe ha-< 
lian cftos Genitivos Bidui, Tridui ^ &e. con 
verbos de diftancia , fe fobreentiende Ittr , b 
Vía. Exemplo: A eafiris aheram bidui; efto es; 
iter bidui. 

X L I I I . Ablativus tnfírumenti > & eaufa prep* 
ter quam aliquld fk. 

D . L . R . que el iriftrumento , con que algo 
fe hace , fe pone en Ablativo. Exemplo : H i f 
te meáis vldi. La cania , porque fe hace algu-i 
na cofa, ó dexa de haeerfe., fe pone afimifmo 
en Ablativo fin prepoíkion , 6 con alguna de 
t ñ a s , pne, pr» , de, y ^ > 6 en Acufatívo coa 
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fropter , b eh : Exeroplo: Veftra eulpjí hac accU 
derunt. Pra moerore loqui non pnjfum, trapten 
nimium potum agroto. 

X L I V . Item AbUtivus materia de e[my e# 
qua , eirca quam. 

D, L . R. que la cofa , de que fe t r á ta , ha^ 
b la , efcribe , & c . fe pone en Ablativo con pren 
pofícíon ds. Exemplo : Hae de re agam, firi* 
bam, &c. En el mifrao Ablat ivo, pero con la 
ptepofícion ex y fe pone la mareria de que faí 
Compone, ó fabrica alguna cofa. Exemplo : Va$ 
toe auro el&horatum j fino es , que dichos Abla^ 
tivos fe conviertan en nombres adjetivos, co* 
jno Vas aursum. Ponefe también en Ablativo 
íin prepoíicion la cofa con que fe cubre , ador-* 
na , unta otra. Exemplo: Phcehea cingentut 
témpora, lauro, 

X L V . Adjungl iter* potefi Ablathm modi ex* 
ce/i ü s , ¿r* prem. 

D . L . R . que el modo, con que alguna cofa 
fe dice, hace, & c . fe pone en Ablativo corf 
prepoficiori eum , ó fin ella ; ó tal vez fe expln 
ca con adverbios elegantemente. ExemjHo: 
Aíagno eum wetu dteere inciph fummifse, 6 
fuwijfa voce loquebar. El excefo, ó ventaja 
Je pone también en Ablativo íin prepofícionw 
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íxemplo : yleipio omnes fale fuperahat. E l pre
cio determinado fe pone en AbUtivo fin prepo* 
íícion CQn verbos de precio. Exemplo: Tribus 
éureh emit Antonias Agrum. 

XLVí . Denlque Ablatibus abfolutus , vel qut 
partera Ji%nificet anima , vel corporis. 

D. L . R. que con todos los verbos puede 
juntarfe m Ablativo abfoluto y que ni es ca-» 
ta del verbo , ni fupuefto áz la oración. Efte 
Ablativo puede formarfe: Primero, de dos 
nombres fuftmtivos. Excmplo: Ferdimndo R** 
ge y Secundo de nombre, y pronombre , co-» 
mo: Me juiise. Tercero , de nombre , ó pro^ 
nombre , y participio, como: Me audiente. D i 
tente Tullio. Qxar to , de panicipío de pretérito 
folo, como : Audito , Regem , venturum Po-* 
nenfe finalmente en Ablativo los nombres , que 
figuifican alguna parte del alma , ó del cuer
po » fino es , que fean fupuefto, 6 cafo de U 
oración. Exemplo : fota, mente, Ó1 artubus con" 
frim'tfco* Crimine ruher ^ niger ore, brevis pede? 
iumine lufeus. 

***** *** 
¥ 4 JPARi^ 
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infinito y Gerundio, y Partid fia, 

X L V I l *\J^Erbum infinitum ante fe ateufan* 
di WJHW foftulant ? foji fe cafum verki* 

D , L . R que et verbo infinito de la voz; 
^tlva, y pafíva pide antes de si Acufativo, y 
defpues é,t si el cafo del verbo de donde fatc* 
Exemplo : Gattdeo , te a Cafare pius diUgrt, Ga^ 
É fienopre fe rige el infinitivo de otro verbo,-
con que Te declara la voluntad, ó animo de 
uno : pero también puede regirfe de algunos 
adjetivos de la voz neutra , como ^£quimf 
Jüignum , Fas* Nefas eft , <&€. y de fubftantivos, 

verbos de movimiento 5 pero con eftos es mas 
^fado el Gerundio, Exemplo; Tempus efi acee* 
4ere , b wseienáh 

X L V ^ I L Mocím infin'tus po/i fe nomimtU 
wum petH, cum r$i ad nomlnativum pr&cedenth 
Wrhi pertins t, 

D , L . R. que el infinitivo pide defpues de 
*i Nominativo, quando efte fe refiere al No* 
RÚqativo % jige iB^aitlvo, Exemplo : 

h 
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fe #jf longhr. Rec£*/o appellarl fapkns ; aiinqo* 
también paedc ponerfe en . Acuíat ivo. Excm-* 
pío: Voló ejfe chmffítemí ú qual AcafatíVo re-̂  
gularmente fe ufa con los ve rbos Cupro, f m 
io , Ajo , Etfire > y otros femejantes Si fe po« 
Be Acufativo ante$ del infímtivo, deberá tam^ 
bien ufarfe el Acufativo deípues. Exrmplo : CÍH 
fio mi rjfi deménteme y no elemtns. 

Todos cftos verbos» quando el irfínirivo, 
que rigen fe hace por paí iva , quedan de la 
inirma manera , que en la ad iva . Excmplo : Cu" 
fio, leSiionem audiri a me hy no i Leéiio cupíÉ 
audlri a me. 

El nombre, que viene defpues del infinirr-* 
Vo de Sum, regido del verbo liret , fe podr í 
poner en Dativo , ó Acufativo. Exemplo : Mfr 
bi non l'tcet ejfe negligeníi, vel negUgentttn. L o 
fñiímo ufan algunos Poetas, y aun Oradores coa 
otros verbos imperíbnales; pero con eftos lo 
mas ufado es ponerlo en Acufativo. Exemplos 
Bxpedit nobh ejjfe bonos 

Si por haber dos Acufativos en el infinitH 
v o , eftuvicfe dudofo el fentido de la oración 
en la adiva, por no entsnderfe qual es cafo v y 
qual fupuefto, hagafe la oración por pafiya. 
Exemplo : Audivl Clodium occifum fu'ffi d 
Milone ; y no ; AHMVÍ Milonem OÍ cid? ¿fe Ch* 
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X L 1 X . Futurum pafsivwh ex infinito í n , ^ 
voce fimtli in um confims, ómnibus generihus, 
At uirique numero atribuitur. 

D. L . R. que el fupíno en um de qualquící 
verbo, con los infinitivos iré en la aftiva , y 
ir'f en ia pafiva equivale al futuro a d i v o , y 
paíivo de infinitivo, y Te acomoda ^ todos los 
géneros, y números. Exemplo : laterea rumor 
venit, dit'vum ir i gladiatores. 

Eítas dicciones fore, y futurum ut fe pon?» 
en lugar d d futuro de mfiaiíivo de a d i v a , y 

paíiva, y echan el v ¿ r b 3 , que fuplen , al 
fabjantivo, fegui la? reglas dj los ruplicnios.. 
Excmpla : Sufpkor fjre , ut infringatur homi* 
num improvitus. De la mifma msnera fe putd« 
ufar el circumbquio fegunio futurum fiifje* 
Exemplo: Bx;/2-mibant p'er'i que, futurum fuif* 

fe , ut Opp''d im etmHttretur. E'los moJjs de ha-* 
bl-ir fon muy elegantes, y fe pueden ufar coa 
todos los verbos, muy pirticularnaente coa ios 
verbos, que no tienen fupino. 

D E LOS GERUNDIOS. 

EL Gerundio las mas veces es de A d í v a : al-» 
guna taubien de paí iva. Q iartdo es a í t n 

va tieae el cafô  de íu vcri>j. Exeinplo; Temout 
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éft fruendi péce. No tiene lupuefto antes de í i 
entre los Autores Latinos : aunque en la Sagra-» 
da Eícdtara fe halla alguna v^z con fupneftoí 
Exemplo : In eonvirtendo Dominus captivltA* 
Um Sion. Y afi cftas oraciones íe deben hacer»-
6 por fubjuntivo, ó Ablativo abfoluro. 6 noc 
las reglas de Andos , y Habiendos, íegun fue-* 
te el romance. 

Si al romance de Gerundios fe junta adjftH 
v o , hagafe la oración por fubjuntivo; y aíi, 
no di rás : Tempus efl v'vmdi hilares : Tiempos 
es de vivir alegres : fino ut vivamus hilares. 

L . Gerundio genitivi adduntur nomina fuhf* 
tantiva Tempus , Caufa i Studium , d^f. item ad" 
jetiva , qu* genitivum regunt. 

D . L . R. que el Gerundio de Genitivo fe 
r*gc de los nombres fuftantivos de tiempo, 
caufa, defeo, & c . ó de algunos adjetive?, que 
piden Genitivo. Exemplo: Nulla eft Caufa de* 
plorandi : Sum Cupidus audiendi. Alguna vez 
Cicerón dá al Gerundio de Genitivo por cafo, 
otro Genitivo. Fxemplo : Fuit Exemplorum elit 
gendi poteflas. Pero comunmente fe les dá el ca-* 
f o , que pide el verbo, 

L I . Gerundium dativi adjungitur orat onis 
fartibus, qua dntivum exigunt, 

D . 



D. L . R , que ci Gerundio de Dativo, q o á ^ 
dofcha l í a con fígnificacion aftiva , fe rige de 
partes de la oración, que piden Dativo. Exemi 
p í o : Bpidimm quarendo operam daho. Junta-» 
fe rambicn con Sum, es, efe. Exempló : Non fum 

Jolvenio, 
LII . Gerundio Accu¡atim addttur prepojiti* 

ad , vd ob , inte , ante. 

D . L . R. que antes del Gerundio de Acufa-» 
tivo fe ponen las prepofíciones *A, ob > inUrf 
ante. Exeroplo : Aptus ad exequendum munut 

fuum. Inter legsndum : Hilando kyewdo. Los 
Aurores Latinos ufan mucho de efte Gerundio 
Cor» los verbos de movítirento , aplicación , ap-* 
titud; pero no de infinitivo , como la Sagra
da Eícritura, quando dice : Non tfeni hgem 
folvgre. 

LUI. Gerundlum ahlattvi modd fine prepofi* 
timibus, modo eum illis in oratione aibibetur, 

L). L . R . que el gerundio de Ablativo fe ha-" 
íla algunas veces con prepoíicion, otras íi« 
ella, fegUn ja coníhuccion del verbo, ó nom-» 
bre, que lo rige. Exemplo : Plorands defejjus* 
Ab invídendo re&f invidentia dicitur, 

LíV. Gerundia pafsiva nullum peft fe cafum 
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D . L . R . que los Gerundios pafívo? no rigen 

cafo alguno defpues de s i £ftos Gerundios na«» 
cen íkmprc del verbo pasivo: y íu11cn hacer-* 
fe por las roiínrias reglas, qte los ¿divos. Excm-* 
p í o : Rubens ferríim non eft babiie tundendoí 
Memoria excolendo augetur. 

Los Gerundios activos, que tienen defpuef 
üe si Acufativo, íe pueden hacer por paíiva de 
cfta forma. £1 Gerundio queda fíempre en el 
triifmo cafo ; el Acufativo de A d i v a fe pone en 
el cafo en que cftaba el Gerundio ; y eíle con
cierta en genero, numero, y cafo con el nom* 
bre, que antes le hallaba en Acufativo. Ext rn-t 
p í o : iempus tfi legendi libros. Por paíiva: Ttne* 
fus efi legendumm Ubrorum, 

D E L VERBO PARTICIPIAL E N D U M . 

L V . ^SJ^Erhum partkipiah in dum , étHÁ 
'dente verbo fubjiantivo dativum poftuhnt, 

D . L . R . que la dicción participial acabada 
en dum, que (ale de los verbos petíonales, co-< 
mo Amandurn, fe puede juntar con las terceras 
perfonas de Sum , es ^ ejfe '•> y tiene Dativo poK 
fupueñ-o, y por cafo el del verbo, Exemplos 
Tibi titsndum efi lihris. Mrhr ferviendtivt eft <u*~ 
¡etudim, ¿i ci vetbo de donde íak ci participial 

ti 
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ts a d í v o , y tiene Acufativo, fe hari mucKo 
mejoría oración por paíiva. Exemplo : Colen* 
dus efl tibi Deus, en lugar de Colmdum éfi tibi 
Veum. Afi, que el participial en dum fe ufa po-
quifimo con verbos adivos en la voz aftíva : f. 
nunca , quando por haber dos Dativos de pew 
fuña, puede eflar dudofa la oración. 

D E LOS SUPINOS. 

um ante fe núllum, p9fl 
fe fuorum verborum cafus bahent. Supina in M 
adharent fine eafu nomimhus adje&ivis. 

D . L . R . que los fupínos acabados en um^ 
que fuden juntarfe con los verbos de movirmen-< 
to» como Ee , Pergo, &e. no tienen fupucí* 
t o ; pero tienen el ca^o del verbo de dond« 
falen. Exemplo: Vado invifum capitolia Roma, 
Los fupinos en u , que fon pafivos, fe rigen fia 
cafo alguno de nombres adjetivos, como Dig* 
ñus y Mirabilis, üiffidlis* Exensplo : Optimum 

f a ñ u y vifu njtrahiie , iignum auditu. Algunos 
dudan , que tüas diccioneiS en u fe puedaa l U i 
mar lupinos. 
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D E LOS PARTICIPIOS. 

L V 1 I . Articipia , ae r.omma in bnndus eof* 
étm cajui habent, ac verba d quif u: profic¿feuntura 

D . L . R . que los patücipios, y les r embre» 
acabados en hundus los quales (alen de verbos 
de la piimera coRjugacion , y ticr en íigniíka-í 
cion 2 ¿ t i v a , r e corttiuyen con t i mirn;© ca(o, 
que los verbos de donde íaitn. f xemplo: F U 
ritm lacrymií non jmponens. Vttabunduí elejfem 
hopsum ad opptdum ptrvtnit. 

Alguna vez ios f anicipics pafan á fer noín«» 
bres, y enroncesfe les debe dar Genitivo. £xcin-i 
pío : /imam patria. Cw/ttltus Juris% 

En loi participios paíivos de pretérito, y 
futuro íe ufa pontr en Dativo la perfora, ciue 
hace, txempio : Rfjlat^ Lhremes mi «xorarduPm 
Tuertdus tft mihi Marcus Rufus. iUim animus 
fiiiht ptripíSius eft. 

Algunos verbos neurros fe hallan en Cíce«» 
ron con participio paíivo. Fixtnij l o : Aíorte obi* 
ta. Tua lonfilia evigHata. Lum tmnia mea eauM 
fa fuccejfa vslíes. 

Ellos paiticipios: 
Cc^r f < , rr&nfus , Potvs, Gav'ffíí ^ & Aufusi 
Conttntus , SoUtu$. 'Tes¡tus f Cautt4\que , profa-
Jui) & drímijpeciui > tienen íi¿>nificaciu<' ^c-

liva. 



ti va , aunque fea la terminación páfivt. £xet«* 
p í o : Mi hi c cenata t atque dormí eTtfí dolor incef* 
Jtt. Pranfus ibis. 

Eftos Participios, Exofm > .Perofus , y Per* 
te/us piden Acufativo, y tienen fígnifkaciop 
adiva. Ex^mplo : Exofus trat patrios mores% 
JPertafus ignaviam meam. 

P A R T E m * 

%>% LA CONSTRUCCIOM D E L NOMÉRM* 

\ ^ j L nombre es una parte de h oración ^ qut 
tiene cafos, y no fignifica tiempo. Es de dos ma*» 
ncras, fubftantivo, y adjetivo. Subftantivo €-4 
el que puede eftar de por si en la oración, OH 
«no imptrator. Adjetivo , es el que no puede ef* 
tar de por si folo en la oración fin eí fubftandvo^ 
como : Oux prudens bo/ies fuferávit. 

E l nombre fubítantivo fe divide también 
tn propio , ó apelativo. E l propio es el q u í 
íignifica cofas propias» y ciertas > como Ro* 
mutas* Roma. E l apelativo es, el que íigni--
í k a cofas comunes, é inciertas, como Rfxf 
Oppídum. 

Uí nombis p o í k l v o , o absoluto es el q u i 
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Krtiplé, y fcncillamentc fígnifica la cofa, co-« 
mo Magms, Batvus. E l comparativo es, el 
que aumenta, 6 diíminuye la cofa , haciendo 
fiempre comparación, como Ma]or, Minor, E l 
fuperlativo es» el que pone la cofa en grado, 6 
cftimacion, ó muy alta, 6 muy baxa, como 
Max ¡mus, Mí ni mus. 

Los nombres comparativos, y íupcrlativos 
fe forman de los nombres adjetivos, á quienes 
fe paeden juntar eftos dos adverbios Magis, Jj 
Mnus , como Jufíus, Fortis, 

Los nombres («bílantivos, y pronombres 
fio pueden formar comparativo, ni fupetlativol 
ni tampoco los nombres interrogativos, co-̂  
mo Uter , Quantus > ni los relativos, como Quiy 
Qua , Q«0i j ni los redítivos, como Tantm, 
Talis Í ni los pofefivos, como Regiui, Mun-
tuanus, Pompejanus; ni los partitivos , como 
Ültus, Nullus, Aíiquis; ni los numerales, co 
mo Un us, Dm y trimus y Secundus , Singuliy 
Terni. 

Tampoco forman comparativo, ni fuperla** 
tivo los nombres, que fignifican materia, co-* 
tno Aureus, Argenteus, Cedrinus ; ni los com^ 
pueftosde Gm», y Pero y como Frugffer^ Ar* 
miger ; ni Ids que fignifican tiempo , como Ma* 
tutinusy Hefiernus i ni los verbales en famt y )5 
bundus, como Fngitivm^ Errabundus. 

í J a m . 
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Tampoco los forman ^/»2»/ , 'Meáioerh^ 

Omnipotens, Medius, y ot ros á eftc modo. 
Formanfe los comparativos del primer cafo, 

que íe acaba en eíia letra / , añadiendo f fta parí 
t i tula orj y los fuperlativcs, añadierdosc cfta 
,Jitnus, como Jufius , jujii, iufiior, juftijitmmy 
Fortis, jorti, fortior , fortifs 'mus. 

Los poíkivos acabados en er, forman el fu-* 
pcrlativo, añadiendo rltnus, como tener, te* 
nerrimus j Saluber t faluberriwus, 

Faeilis y Humilisy y í/w/Z/j, mudan la ultí-í 
ma fylaba h en limus, como Faciiltmus, Hu* 
millimus, Simllimuí. Eftos tres fon los mas ufan 
dos. Aunque también Suetonio dixo GracillU 
mus, de Gradlis 5 y Séneca ufó de Imbecilli* 
mus, é Imbecillifsimus 5 y á efte modo hay al^ 
gunos otros. 

Los nombres, que antes de la fylaba us tíoi 
nen vocal» no forman ordinariamente compa-i 
rativos, ni íuptr la t ivos , aunque en buenos 
Autores fe hallan algunos , romo Tenuior, y 
lenuijsimus, de Tenuis. Cicerón dixo: AfsU 
duifs'tní. Varron : ¿fsiduhres. Plinio : Mili* 
tes jirtvuifiimi. Hállale también P / ^ w w / , £A?Í«Í 
guffsimus. 

Los nombres que fe componen de los ver-» 
bos Fació y Dico, y Voló, forman los compara-i 
tivos en entior, y los fupetlativos en entifsi* 

mus* 



p m ú i como 
Jt<:enttfsitnus. 
dicentí fsimus. 
ttolent'fjsimus. 

BonUí. 
Malas. 
MagmtSí 
Parvus, 

"be iá Íyntaxíit m 
Magnifícus * magn'tficintfof, fnagni~ 
Mdeáiíus , m ilediíentiof , fnalt* 
Benevolus, bemvolentior ^ btni* 

ANÓMALOS i 
Aíelior. 
Pejor. 
Aíajof. 
Minof', 
Pluí, 

N O T A , 

QtJtmus. 
Ptjsimuíi 
MaximuSi 
MinmuSi 
Plurimutri. 

__jL romance del fuperíativo fe cohoce en U 
jparíicula muy y Vé gr. Muy do&oi en el román-
tt mis de i v. gr. Mas doSio de todosi alguna vez 
en el romance Wtí que ̂  efpeciaímertte quando 
defpües del que fe ligue nombre que íignifiqus 
íntxcKedambce , v. gr. MAS doño que todos, que 
todo el Pueblo; bien que por lo cómun el ro
mance mat que es de comparativo ^ fí^arele nom
bre > que fignifique muchedüriibr® , 6 otro qual-
quiera, v . gr. Mas dodio que Cicerón Mas 
doña que todos los Pbilo/opbos. Mas doSio de h 
que fe podía penfafi 

L V I l t . GenHlvo jüriguntur, vel ablativo/ubf* 
tantiva > & adjeóiica , qua ad laude ni, vitupi* 
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rstionem , vel partem corporis, aut ad animutü 
reftruntur : Adjetiva item , cum fubfttntwé po-i 
nuntur. 

D . L , R . que quando los nombres fubftan* 
t lvos , ó adjetivos (c refieren á cofa de alaban
za , vituperio, al animo, h parte alguna del 
cuerpo, piden Geni t ivo , ó Ablativo. Exemi 
p í o : Crint ruber, nfger, ore. Puer hena indo* 
lis. Adolefems. glaucis oeculis. También piden 
Genitivo los nombres adjetivos pueftos fubf-í 
tamivadamente , ó en la voz neutra : y entona 
ees no concertando con el fübftantivo en ge
nero , numero, ni cafo , lo rigen en Genitivo. 
Exemplo: Tantum potionis , en lugar de Tanta po* 
tio. 

- L I X . Adjetiva quadm in ax , ius , idus , & 
orfus, item qu<x' feientiam , communionem , eopiami 
& b's contrariafígnifícant, quibus adde Memor* 
Immmor, Securus, genitivum pofiulant, 

D . L . R . que algunos nombres adjetivos 
acabados en ax como Ttnax ; en ius como Co»/^ 
Í/«Í ; en idus % como Avidusen ofus, como 
Studiofus, á las qualcs se juntan Memor, im* 
msmor, Steurus, piden Genitivo. Exemplos 
Studiofus virtut'is, Tenax rtBi, El mifmo cafo 
piden los adjetivos, que íignifican ciencia, 
igQOUQcia 2 abundancia ? pobreza , participa^ 

clon. 
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Cioft, & c . Exemplo: Peritus lingaa Lstma. S** 
eurus rumorum. 

L X . Partitiva, & mmeralia, & quacuwqnt 
farthionem Jignificant genitívum adfctjcunt. 

D . L . R . que piden Genitivo los nombres 
partitÍYos, cardinales, ordinales, diftributivos, 
los interrogativos Qttis , XJter, Quot. Exemplos 
Quatuor t Militum, Nullus Scolafticarum. MuU 
ta arhorum, Singuli Oratorum. E l Genitivo de 
los nombres partitivos fe puede mudar el Abla 
tivo con prepoíicíon ¿ ¡ b ex. Exemplo: Orator 
nnm e multis. 

LXÍ, Superlativum nomen jungitur cum geni* 
tivo multitudinis : qui gewtivus mutari poteft in 
ablativum eum prepofoione e, ex , de vel etiam 
in aeeu/ativum eum prapoptione inter, vel ante. ^ 

D , L , R . que el nombre füpcríatívo pide Gc«» 
nitivo de plural , h de fingular, que fígniíique 
muchedumbre, cerno Populus, Exemplo : Ele-* 
¿antifsimus §wnium Phttofopborum. Plato Gra* 
eiét peritifsimtts, Efte Genitivo de plural íe pue
de mudar en Ablativo con prepoficion e , 6 
€X, Exemplo: Audaeifsimui ex ómnibus; ó en 
Aeufativo con inter, h ante. Exemplo : Lmg* 
ante altos aceepti/simus. Inter Oratores ehquen* 
tifiimus» Juntamente con los dichos cafes adm*> 

te 
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fe también el fuperlatívo el eafo i que pide % 
poíitivD, Exemplo : ¡ u r i s quijew pmnium fe* 
fit'ifsimus. 

L X i | . Genifivum , vel daftvum exigunt Pro* 

ft§m , vel difsimilitudimm Jígnificant. 

D , L . R . qqe eftos nombres Proprius , COMA 
ptunis, y ios que fignific^n femeianza , h defc-i; 
j|iejan?:a , piden Genitivo, 6 Dativo. Exaiiploj 
Jdquidem mn proprium efi SemButíi. Similh era* 

ILXIII. Vevh$lia in bilis, ut 4 m M k i qu** 
jlam item campofita ex prepoíhione con, ea de* 
psuin quihuf (ommccjum, voluptas , gratía , aqua** 
litas y fiislitas. Ó* contraria Jignijicantur^ 

D . L , R . que piden Dativo los nombres a c ^ 
lletas en bilis, qqe fe derihan de verbo, co-t 
pío de Q8a, Oftibilis. Exemplo : Pax fr'iki in 
fyimis fuit "ptabilis. B l ?Rjimo caro ticren al-> 
gtinos np.Db.rcs, a quienes fe junía la prepcli-. 
fcíon con , como Con:o¡or , Confims, Confcius.t 
Con/entaneus Exemplo : Sulpitii mon con/en* 
janea yit* fuh. Confcius admite Dativo de per^ 
fona, y Genitivo de 9̂%. Exeaiplo: Confcms 
tyibi fum tnmtis tu& 

1 « 
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En general fe hallan con Dativo los nom-. 

bres adjetivos, que fignifican provecho, aím(-< 
tad , favor, igualdad, fidelidad , y los que tie
nen contraria fígnificacion á t ftos, v. gr. Saltt* 
taris y perniciofus : gratus infmfus; fiius, im 

fidelis : par , impar , tanto omrL 

L X I V . Atcomodatus, Appofitus, Aptus, Ido* 
mus, Habílis, Uttlis y inutUis y Natusy jungun* 
tur dativo y vel aecufativo cum prapojitiont ad-

D . L . R . que eftos nombres Atcomodatuŝ  
&e. fe hallan con Dativo , ó Acufativo con ptet 
poficion ad. Exemplo: Metellus natus fidt falu* 
tí y vel ad falutem Rtipüblica. E l mifme cafo 
tiene Ajfuetus, y en general los que íignifir 
can inclinación > dlfpoíkion, ó habilidad pa^ 
ra alguna cofa. 

L X V . Adjefliva quibus gmeralis dimerijlojíg* 
nificatur , aecufativum s vel ablativum cajum ba* 
htnt. 

D . L . R . que los adjetivos de medida , co^ 
mo Longusy Lotus y &c. piden, que la medn 
da cierta , y determinada , que fe junta con 
dichos nombres, fe ponga en Acufativo, b 
Ablativo fin prepoíicion. Exemplo : Fojfam 
duxit Céfar ftx subitis altam 9 6 también fe* 

Lxyj( 
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LXVI. Bxtorris, Nudm, Dignus, Centén* 

tus < ivanis, 
íítf/^ Mejertus, iwo^/, Jjocuflex , Alienus, 

OmftuS) 
Jmmunis, f , , Divesqut, P»-* 

T«w Fretus, Vacuus , Cdptus , P r ^ 
flVVz/jf, Orbus, 

Indignus , L/^íf , Viduus, / ^ / /ar*, lirtí-i 

jifumunt cafumy ut fumm$ vir dignus homre* 

D, L. R. que eftos nombres Extorris, D/^* 
, &c, piden Ablativo fin prepoficion. Exem^ 

pío: Fretus bumanitate vefira, 
Eftos nombres 0$us, yUfus^ juntos con el 

verbo Sum, fignifican tener necefi dad, y fe 
hallan frequemementc con efta conftruccion. 
Quien necefíta fe pone fiempre en Dativo : te 
cofa , de que íe necefíta en Genitivo , 6 Abía-» 
tivo. Exemplo: Nobis opus efi tua aufiorita* 
te, vel taa aufíeritatis* También fe puede po-i 
ner en Nominativo la coía, de que fe tiene 
neccíidad ; y entonces concerfark con cllaí 
Sum, í j , efe, quedando Opus , y Ufus indedn 
rabies. Exemplo: Nobis epus efi tua auíioritas, 
Mibi opus funt tute littera- Alguna vez fe halla 
Ofw con Ablativo de participio de pretérito 
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pafivo. Ixemplo : Mibi opus efl faSio. Rara v e í 
con infinitivo: pero nunca con gerundio. 

L X V I I . ¿djeSilva diverjitatis, numeralia ir* 
dinis : ítem hae adjefíiva, Securus, Líber , Va-* 
cuus , Fnruj, Nudus, ¡nops , Ot bus. Extorrisj 
ablativum ct tn prefq/íiione a vel ab admittunt. 

D. L . R . que los adjeiivos, que íign'fkan 
díverfídad, como Degener, Dwerfus j los nu-« 
meralcs de orden Primus, Secundm j y los ad-» 
jetivos Securus, Líber, tienen Ablativo con 
prepofícion a ó ab. Exemplo : Cafar a te totut 
diverjus efi, Cajus tertius eft d Rege, 

LXVUI. Camparativum nomen jungftur abla* 
iivo '•> cum veré partitionem ad fgnifieant geniti* 
vum etiam admittit. 

D . L . R . que el nombre comparativo pide 
Ablativo de la cofa, con quien íe hace la conw 
patacion Exemplo. 
Vilius argentum eft auro; vírtutibus aurum¿ 
Quando el comparativo íignifica partición , 6 
divificn, fe halla, ó con Genitivo, h con A b l a 
tivo. Exemplo: O major juvenum, Minorem 
é duobus liberis amtfi. 

Nota lo primero, que fi fe pone la conjun
ción Qudm, lo que habia de fer Ablativo, fe 
muda al cafo, que rige el verbo- Exemplo: 

Non 
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]í¡on vidi hominem eallidiorem, quant Pbormh» 
vem. Si no es, que hubiere dos verbos, que pU 
ídan cafo diferente , como en efta oración: Non 
vidi bominem eallidiorem, qudtn Pbormio tfl, 
lAlguna vez se entiende la conjunción Qudmr 
yunque no fe explique. Exemplo : Amplius quin* 
genios bomines babeo. Para quitar la ambiguei 
dad , es fuerza que fe ponga alguna vez la con-» 
junción Qudm. Exemplo : Sum cbarior Pratt* 
eifeo Antonio, dirás, qudm Antonius j porque 
de otra manera no fe fabe qual es el Ablativo, y 
jqual el Dativo. 

Nota lo fegundo, que íi el cafo del COITH 
parativo es Qui, Qu<e, Quoi , 6 algún nombre 
regativo, como ^ W / a i , no fe ufará la conjun-» 
cion Qudm, fino Ablativo fin ella, Exemploj 
Quo eallidiorem unum Pbormimem vidi. 

Nota lo tercero: que con el comparativo fe 
fuelen juntar varios cafos: E l de fu poíitivo, 
v. gr. Mibi nemo e/l cbarior Cafare ; Ablativo 
d(í excefo, v. gr. Turres fenis pedibus altioret 
fUnt, qudm murus. 

Nora lo quarto, que con los comparativos 
(lo mifmo digo de los poíitivos, y el Advet-» 
bio Afagis, ó Minus) fe encuentran eftos Abla-* 
ti vos Opiniones Spe t *y£quo, Sólito , Diflo , Mi' 
frío. Exemplo: Opinione omnium mtjorem coepi 
dolorem, Magifiri (pe (hfiior wajijli ', Mejoc 
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eludíante ha rali4a de lo que el Maeflro' cfc 
petaba, 

P A R T E IV. 

P E I A CONSTRUCdON D E L PRONOMi 
frre y y de la Prepqficiorh 

1 ' ' & i . 
t>EL P R O N O M B R B . 

P Ronombre es, el que fe pone en lugaT de 
nombre, y fignlfica determinada cofa. Llamanfa 
primitivos ¿¿o , Sut, H¡c* , , ípie* 
/ / , porque no traen origett de oíros. Se liamati 
tan bien demoftrarivos, qcando mutflran , y 
fi ñalan la cofa j y rtlaiivos, íi fe rtficten á 
cofa pagada. 

Los Pronombres Meus, 7««/» Suus, Ke/lery 
Vejier y Kcfíras, y Vi liras k llaman derivati
vos. porque fe detiban de ios primitivos 5 y 
poítfivos , porque denotan pofefion de la cofa. 
&ui , y Sms fe llaman reciprocos, 

LXíX. Prommha demofírativa cumfulfizn-
flfe¿ penuntur , ginit'tvum pcflulant. 

D. L . R, que ios pronombres demoftrati-
vos pucílos r^t)ftaaíiYadanftentc en la voz neü-
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i r a , piden Genitivo. Excroplo: Idttfnporis eft* 

L X X . Vojf 'Jiva pofita loco genitworum Mei^ 
Tut y &c. genitivum admiitunt. 

D . L R . que los pronombres pofcíivos^ 
ÍAíf»/, 7 « « / , &c, pueftos en lugar de los gc^ 
Uitivos Mei, Tai , fe juntan con otros Geni-* 
tiyos. Exemplo: Tuum fenis conjilium. Tuum 
bominis Jimplicis peíius. Tuus adminiftrantis 
üempuhlicam confenfus* 

Nota lo primero, que con los nombres 
tomparativos, fuperlativos, numerales, par
titivos no fe juntan los Genitivos Nojiri, y Vef" 
triy fino Noftrum, y Veflrum', afi, que no di-» 
l i s bien Major nojiri \ Quis vtfiri ? üterque vef* 
triy fino nofirum* h veftrum. 

Nota lo fegundo , que eftas locuciones! 
Âmor meus: Oblivio tua: Dejiderium fuum, ác* 

notan, que el amor es mío ; efto es, yo quien 
amo, tu el que olvidas, aquel el que defea, 
y fi dixeras: Amor mei ; Oblivio tui : Dejíde* 
derium fu i , fignificarias fer yo el amado , tu el 
olvidado t aquel el defea do. A las veces fe ha-» 

Jian ambas conftrucciones. Exemplo : Memo* 
ría nojiri tua, y fignifica tener tu memoria de 
noíbtros. 

Nota lo tercero, que quando en la orador 
fe 
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U hallan los pronombres ifte, Ipfe, fe refici 
ten al nombre mas cercano, l lh al mas dlfc 
tante. 

Nota lo quarto , que Ifte fe junta con Bffa 
T u , lile , &t . También fe junta con Hic de ef-
ta forma > y en folos cftos cafos: Nom. tfihic^ 
Ujibac , iflboe , vel iftbuc. Acuí. ífthune , Ijibane? 
Jjlboc, vel íftbuc. Ablat. Ifthoc y ¡fibac, Ijiheĉ  
En el plural íolo tiene la voz neutra \flbac. 

Nota lo quinto , que fe puede añadir la íila-* 
ba ce á los pronombres í//V, lile , \Jlk, en los 
cafos, que acaban en y , v. gr. Hujufce , HoJcef 
&t . L a dicción cine le puede añadir á Hic en 
los cafos , que acaban en r , v . gr. Heecine. Met 
fe puede añadir á Ego , Tu , Nos, Ves ^ y Xpfe* 
v. gr, Egomet > pero aunque dirás bien Tuimet* 
mas no íc ufa Zftirtrl en Nominativo, íino 
7utemet, Te fe junta con el Nominativo, Acu-« 
fativo , y Ablat ivo de Tu, v. gr. Tute. Con 
los Ablativos Mea, Tua , SuajA'oftra, Vefira^ 
fe junta bien pte, Éxemplo : ViHus fuafte na* 
tura amanda eft. 

L X X I . Reciproco Sai, Sibi, Se utimnr wm 
tertia perjona tranjit in Je ipjam, 

D . L . R. que ufamos del reciproco Sui, Sibif 
Se quando la tercera perfona hsce en ú lo que 
«1 verbo íi^Difica, v. gr. Pedro fe vifte : JPetrus 

í ' 

file:///flbac


| § 4 / / / . ^ M 
J< induk. También fe ufa del recíproco, Ti H 
primera, ó íegunda perfona hacen lo que d 
Verbo íignifica en tercera perfona , que fea fu»-
pueíto de otra oración. Exemplo i El Maeftro 
te ruega , que le obedezcas: Rogat te Magijiet̂  
ut Jibi optempfrtit 

LXXÜ. Ütcmur reciproco Suus eum tenia 
perfona tranfit in rtm d fe pojfejfam. 

D . L . R, que del reciproco Suus ufaremos 
guando la tercera pa íona hace en fus cofas lo 
que el verbo íignifica, haya uno, ü dos ver-* 
tos. Ejemplo : t-ompfyus mduigit liberis fuis* 
Jiogjt te Magi/itrut fuis praceptis optemperes. 

En Caftcllano eílan equivocadas eftas otacio-«i 
í ies: Pedro mató á Antonio con fu efpada. 
dro hirió á Antonio , Diego , y á fus hijos^ 
lAntonío eferibió al Conde, al Marques, al 
-Duque , y á fus Compañeros; pues no fe fa^ 
be de quien eia la efpadd, los hijos, ni los 
Compañero5;. 

Para que ert el Latín no haya la mifma coti* 
fufion, advierte, que folo ufarás del reciproco 

fi lá efpadi, hijos, y Compañeros fon 
del fupuefb de la oración; pero íi fon de los 
d más, ferá mejor nombrarlos, ó ufar el Ge-í 
nitivo finjas Ci ion del mas inmediato, y de-
iUim Ü ion del nías dilknce. Del exempio ÍW 

guien-' 



la Symaxh, 
^uknte podrás aprender para oracíofles femc« 
jantes. Fetrus oecidit Antonium, Francifcum^ 
Didacum , Ó* Suos , horumque omnium filios ; lo 
que denota, fer los hijos del íupuefto, y de to
dos los demás. Si quitas el Suos , denotarás, qité 
no fon del fupuefto los hijos. Si quitas borum* 
que omnium, y en fu lugar pones bujus, fe etvi 
tenderá fer los hijos de folo Diego. Si pones 
utriufque borum, que fon de íblos Diego, y] 
iFrancifco. Si illius, que fon de folo Antonio* 
S\ utriufqut illorum, de Antonio, y Francifcow 
Si de folo Francifco, haz de efta fuerte la ora-i 
cion : Petrus oecidit Antonium, Didacum, Fran* 
tifeum bujufque Jilios, Siempre es mas expedí-» 
to nombrarlo, como también lo es en el Idioma 
¡vulgar. 

§. I L 

D E L A PREPOSICION. 

I^Repoíidon es aquelía parte de la oracioffy 
<iue fe antepone á las demás partes. Las prepon 
íkiones de Aculativo fon eftas: A d , Apud^ 
Ante , Adverfum , ó Adverfuj , Cis, Citra, Qtr* 
citer , C iña , Circnm, Contra, Erga , Extra, 
Jn , tntra , Inter , infra^Juxta* Oh , Penes, Per, 
Pone, Pofi, Pratcr, Prcpe , Propter, Secundum, 
Supra y 2rms, Ver/us, Ultra. 

b u 
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Las prcpofíciones de Ablativo fon cftas : 5^ 

A b , Abfque , Cum, Coram , Clam > De > É, Ex, 
Pra , Pro, Procul , Palatn, Sirte , ^ « « x . En los 
'Ablativos, que empiezan por voca l , íe ufa 
Ab. En los que por confonante A. 

Eftas prepofic iones Am, Com , Dis, D i , ÍZÍ, 
Se y fe hallan.folo en compoficion , como en ef« 
tos verbos, Ambigo , Semoveo, (fhr. Las de** 
más prepoíiciones fe hallan en coarpoñeion, y 
fuera de ella. 

L X X I I I . campofita /api cafum, 
fofitkmis habent. 

D , L . R. que los verbos compueftos de pre^ 
poíicíones piden los cafbs de ellas. Exemplo: 
Perjarnm Magos adtit- Peto algunas veces fe 
debe repetir la prepoíicion , principalmente en 
los verbos compueftos de eftas: A * AbyDe, 
£ , Ex y In. Exemplo : Invebert in fortum.̂  
Exire ex careert, 

L X X I V . Pofponitur Tenut fm tafui, &k 
¿audet ablativo finguiari <vel genitivo plural i. 

D . L . R . que la prepoíicion Tenue fe pone 
idefpues de fu cafo , que es comunmente Abla« 
tivo de Angular, ó Genitivo del plural* Exem^ 
pío : Capulo tenus. Humerorum tenus. Alguna vez 
fe halla coa Acufativo; y Ablativo 4e arabos 
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Éüméroi "Unida la prcpofidon f m t t , con 4 
Ablativo Nomim, tiene efta fígoificacion: S$* 
h el nombre* 

L X X V . In , eum qtiies JígnifitAtur í sut q(itit 
fxri in loco , Ablativo gaudtt. 

D . L . R , que la prepoficion In pide A b U * 
tivo quando fignifica quicrud, ó movimientOí 
perteneciente al adverbio Ubi Exemplo: Am* 
huíabam in foro. Pero se halla coa Ácufatívo,! 
quando Te ufa en lugar de Erga , Contra, Apud* 
Vro , Super, Ante , ínter. Excmplo : P/*/, v i í 
crudelis in Patriam. Probatur in Bulgut, Emí 
fiftes in coenam. Extollere onera in bumero4, Ifk 
os laudere. Reponere in Divos. 

Aíi también pide Acufativo quando fe juntad 
con Cafo del Adverbio Qud. Excmplo: Ten* 
dis in Patriatn. Y fi fe juntan con verbos, qtwf 
fignifican mudanza , ó converfion : Exempioa 
Sitdigitur in ckures. También fe halla con flf* 
ta conftrttccion : Rem diftuli in ante ditm Ca+ 
lendarum Nobembris. 

Efta conftruccion; tÍ9t diSium nm cadit 
in vWum prudentem ) tiene efta fígnificadons 
K o debiera haber dicho efto un varón ptüden-« 
te. Efta otra: Catilina faeldti in at alienum^ 
ügnifiea : Catilina Contrajo deudas* 

1 L»WV 
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L X X V I . Sub eum adjungltur verhls metui 
'aecufativum amat. 

D . L R . que la prepoíidon Sub» quandp fe 
^untc con verbos de movknro pertcnecicnteg 
al adverbio Qw , ó con nombres de tiempo , pU 
de Acufativo. Exemplo: Sub vefperam. Sub 
Jcahs fe conjecit. Qaando fe halla con verbos 
de quietud, pide Ablativo. Exemplo : Sub 
timbra confedimus. Eftos modos de hablar fon 
jclcgantcs: Sub die. Sub Rege, 

L X X V I I . Super, eum pro de ponitur 9 Abia4 
ftvo gaudet, 

D , L . R . que la prepoíidon Super j quando» 
fe pone en lugar de la prepoíidon de, pide 
ÍAbiaiivo. Extmplo : Hac ¡uper re egi tecum. 
5Mas comunmente fe haila con Acufativo, cotí 
efpecialidad fi íe ufa en lugar de inter , prat* 
ttr , b Ultra. Exemplo: Super eanam oecidl 
Quintüm : Super ducenta [cuta* 

Nóta lo primero, que la prepoíidon ¿•«¿«r 
algnna vez fe halia Con Ablativo. Exemplos 
Subter den/a tefiudine, 

Nora lo fegundo , que quando las prepoír-j 
clones fe encuentran ím ca íb , fe convierten 
en adverbios Exemplo; VaueU pofi annis.Jam 
pope eft% 



Kô a lo tercero 4 que dos prepoíic'ones le 
fvieúeh halar jumas, como en t í b oración^ 
Diftuli ttfque ad fimSi m , in dkm ujqüe crafi 
timm. Vemtunt ex ante üfrfr* ríoriásjümaí» 

PARTE V. 
M L A COVSThUlCiON DBL AüVEK* 

bio, de la jnfrje c/att, y de la 

. . . . . w % i i í w . ' 1\ 
D E L ADVERmO, 

EL adverbio es una parre de la oractdfi H qaí 
junta con orra palabra , la califica ^ atí^ 

tnentdndo, b dTiininuyendo fu fígnificácíofli^ 
Excmplu : Purüm dlligens. Ifehsmenter iratüs» 

L X X V i l í E n , Ecee nom'mmdi ^ féU áttÚÜ 
fahd' cafu n admlttum, 

D . L . R. que eftos adverbios ^ « t Éóci p\4 
áen Nominativo . h Acoranvd* Éxempíéí Ek ' 
cauja. Ecce hominsM m jerunt* Alguiaa Vi 55 fá 
bailan fin cafo : Ejemplo* Ecié pratof ven;jé 
¡Y también fe junta tk^antemeníe con d 0ÍÍÜ"*, 
vo Tibí. Excmpio : LÜm kds fsñhsPem , tefy 
tibijebofus, 

K< %X$X%ÍÍ 
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L X X I X , Genitivum pofiuhnt Satis y j íhmd^ 
Uffttim, &e. 

D . L . R . que piden Genitivo los figuicntct 
íadvetbios, i . Satis, Abundé-, Affiatim, Parum> 
JnjlAr, Partir». Exemplo : Jam fatis verborum 
tfi. Partem hominum. 2. E l adverbio Ergo^iQ'* 
mado por caufa ••> y fe pone defpues ¿del cafo^ 
iExempIo: Animi ergo pingo. 

3. Eftos adverbios , Ubi, Ubinam , Vbieum* 
que , Ublvis, Q«ó , Quovis , quoque , U/quam, 
Nufquam, fe hallan con eftos Genitivos Terra* 
rum , Gentium, Exemplo : Ubinam gentium jé* 
mus. Con el Gtnitivo Gtntium fe hallan tam-» 
bien eftos dos advsrbios Minimé, y Lomgé^ 
^Exemplo : Tu longé geniium abes. 

4. E l Genitivo Temporis fe une con elegan-t 
leía á eftos adverbios Tune , Tum , Interea. Con 
cfte ult imo, y con Ibidem fe pone á las vece» 
el Genitivo Lsá. 

5. Son muy ufadas eftas conftruccione» : E i 
sudada pervenit: Eé defperationis addu&us efti 
ttuc arrogantia , Huc furoris, &€. Y el qm 
qus defpues fe í i gue , es ut. Exemplo: Ed bu* 
militatis Peírus adven't, utdefpici eupiat, 

6. Pridie y y poftridit piden Geni t ivo, ó 
lAcufativo, | $ € t n p ¿ j Pridti ejut d/eit PoftrU 
dU M9s, 
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LXXX. Proprius , Vroxinst accufandi caftím 
ixrgunt. 

D . I-t R . que eftos dos adverbios Proprius* 
más cerca , y Proxime, muy cerca, piden A c u * 
farivo. Exemplo: Cafira proprius urbem mo* 
ventur. Hallanfe rambien con Dativo , con A cu-* 
fativo, y la prepcficion adh y con Ablativo^ 
E l Adverbio Abbtnc, junro con nombres de 
tiempo > pide Acufativo , ó blativo. Las ora
ciones , que hablan de tiempo futuro , no fe 
pueden hacer por efte adverbio j entonces fe ufa
rá la prepoficion Ad , 6 Poft. Exemplo: Natu* 
abbincy annos y vel centum dieimus annis, 

L X X X I . Adverbia vocandi vocativum defidtm 
rant. 

D . L . R . que los adverbios de llamar: 
Heus y Ebo , piden Vocativo. Exemplo : O Cbre* 
me au/eulta. Con Heus fe puede callar el Yo-* 
cativo. Exemplo: Heus , ifhi Pater. 

Nota , que los adverbios admiten el cafo 
del nombre, de donde vienen. Aíi que tienert 
Dativo ualiter , Congruenter, Obviam, C f̂w 
Los que vienen de comparativo , ó fuperlativo^ 
piden el cafo de fu oaigen. Exemplo: Melius, 
Caj& dixifii, Qmnium optimt difputaftú 

¡y 5 s-
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D E W ADVERBIOS D E L Ü G Í ^ 

CX ico fon los Adverb'oí!, con que fe pre* 
g'jma á cerca del lugar: Ubi , ka qué la-

i Qu& , á qné lugar j Unds, de que lugarí 
gj&d , porqué lugar 5 Quorfum , ácia qué lugar. 

Los noipbres de lugar, en las oraciones, 
^juc pe rtenecen al adrerbío Uhi, fe pueden po-
íi r en Ablativo con prepoíicioa /» , tacita * 6 
.CXprefa» ó en Genitivo , entendiendofe el Abla-* 
tivo in Urbe , /» Rezno t e^f. v. gr. Cum ejftm 
Sldli* efto es , in Infula Sicilia, 

En las oraciones p-ertcnecientes al adverbi® 
Qub , fe pueden poner los nombres de lugar eo 
¡Acufativo con prepoficíon ad , ó fin eila. En 
las que pertenecen á Unde , en Ablativo con lá 
prepofícion ex , tacita, 6 exprefa. En las del 
adverbio Q«i , fe pondrán los nombres de luw 
gar en Ablativo , ó en Acufativo con la prc-« 
poíicion per, Y finalmemc fí la oración perte-» 
^ncce a Quorfum , fe ufe el Acufativo con la 
prepoíicion verfus* Todas cftas conílrucciones 

hallan en los Autores de pura Latinidad} 
con todo ferá mejor ajuftaríe á las reglas fi* 

. N 
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L X X X I l . interrogattonem per adverbium 
Vhi, redduntur hac adverbio, We , IflhU, illict 
Ibi , inihi t ibidem , Intus, Foris , ^-f, 

D . L . R . que quando fe hace la pregunta 
por el adverbio Ubi, fe reípondc con los ad-» 
yerbíos H/r , l/ihic, illic, y otros femcjantes, 
que fe aprenden con el ufo. Mas para decir la 
Ciudad , ó Reyno en que fe hace la acción 
íignifkada por el verbo, advicrtefe, que una 
Ciuddd, V i l l a , ó Aldeá , íc llaman lugar mC'* 
ñ o r : Una Provincia , l í k , ó Reyno , lugar ma-í 
yo r ; Y fe llaman nombres apelativos, 6 co*» 
muñes los íiguientes Domus, Templutn , Reg* 
mni y Mom , Urbs , Liitus Forum , y oíros; 
femejantcs. 

Pues fi la pregunta fe hace por Vbi, fe po-* 
nen los nombres de lugar en Ablativo con pre-* 
poíicion in. Exemplo: in foro. In Wfpania. 

Exceptuanfe lo primero los nombres de IIH 
gar menor en el numero íingular, que van por 
primera; y fegunda declinación , los que fe 
pondrán en Genitivo. Exemplo : Cum effem Ro* 
ma , Cafar. Augufta , Matriti. 

L o fegundo , fe pondrán en Ablativo fía 
prepoíicion los nombres de lugar menor, que 
¡van por las demás declinaciones, y todos los 
nombres de lugar menor, que fe nombren ea 

^4 plu-» 
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c luwí . Ixemplo : %/Eg*otavi Siracufo, Sarcmontj 
Ftri/tis , Athtnif, Babilom* 

L o tercero, eftos quatro nombres: Humus, 
faellum , militia, Domm, que íe pondrán en 
SGenítivo en efta forma : Humi, Belli, Mili* 
fice, Oomi, pero no Domm. Con el Genitivo 
á ^ f < fe puede juntar ÍW><Í , 7 « ^ , í'wrff, Noftra, 
Vefirdi. También puede ponerfe e l Genitivo 
Domi con oteo Genitivo de pofefíon. Exem^lo? 
"Domi Cafarts. También podrá Bomus ponera 
fe «n Ablativo con prepoíicion m quando fe 
3« junta adjetivo, 6 Genitivo de pofefíon j afi 
ídirás bien : i » Dow^ mea. In Domo Gafaris. 

L o quarto, quando con nombre de lugar 
tnenor, que va por la primera, ó fegunda de^ 
clinacíon fe junta alggn adjetivo, el nonsbre 
«leí lugar quedará en Genit ivo, y íc pondrá el 
adjetivo e« Ablativo con !a prepoíicion / » , aña** 
«Jiendoíq uno de eftos Ablativos: Urbe , Pa* 
gQ, Oppido. &c. Exemplo : Para decir : En 
-ia Noble Zaragoza , dirás : Cafar-Augufta in 
Ürht ncbilii e í l o e s : in nobili Urbe Cítfar* 

L o quinto , quando la oración pertenecien
te al adverbio Vbi i íe hace por Qolo, Habito, 
y otros femejantes, el nombre de lugar fe po
la e en Acufativo. Exemplo: Qollh Matritunti 
Mahim WfPaniam* 

¡ L x x m 
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L X X X I I I . Ad interrogacionm per adverhitm 
'Qud redduntur Huc y Iftbüc , Illue, Ed, QuolU 
bet JIM , Ai id , e^r. 

D . L . R . que á la pregunta hecha porelacU 
Vcrbio Qud, fcrtfponde con los adverbios Huc, 
Iflhuc y l l lüc , &c. Los nombres de lugar me-« 
ñor en las oraciones que pertenecen á cfte zá* 
{Vcrbio, fe ponen en Acufativo fin prepefí-» 
cion- Exemplo : Ed Romam. A los demás fe pen 
ne la prepoficlon in, 6 ad. Exemplo: Profieif* 
eor in CaflelUm. Domus, y Bus fe hallan cotí 
prepoíicion, y fin ella. Exemplo: Domum rk* 
verfor , ó in Domum. Si la oración fe hace por 
el verbo Pete T qualquiera nombre de lugar fe 
pondrá en Acufativo fin prepoficlon. Exean 
pío : P(tQ Rprnam, CaflelUm , forum, 

L X X X I V . Adverhib indi redduntur han 
Winc , Ifihinc , lltinc , Iride , Aliundc , Eminus^ 
ICominüs, &€. 

D . L . R, que á la pregunta por el adverbio 
Ifa^? , fe reíponde con eftos Hiñe , &Ci 
Los nombres de lugar menor fe ponen en Ab la 
tivo fin prepoficion ; á los demás fe añade la 
prepoficlon d , ah ,6 ex. Exemplo : Venio Roma, 
Mafrito , ex CaflálU, ex Italia. A Dmms, y 

íe puede poner, 6 quitar la prepoficion. 
L X X X V . 



H m n III. Pme V: 

L X X X V . J d Adverhlum Qua ndduntur íwfj 
f U i , Ifíbac , , Aliqud, Quálibet, é^r. 

D . L . R . que los adverbios con que fe red 
iponde á la pregunta por Qud fon Hdc, \fthdcy 
%lldc, c^f. los nombres de lugar menor fe 
ponen en Ablativo íin prepoficion 5 los demá$ 
,icn Acufativo con la prepoficion per Exemplos 
Tranfivi Roma , Atbenh, Per Hispaniam , pê  
Whnttm. 

L X X X V I , Ad Qmrfum reddmtur hac : Hor* 
J im , Iftorfum, Vlorfum , Sinifirorfum , Quo* 
quaverfum* &e. 

D . L . R . que á Quorfum correfponden eftos 
adverbios: Horfum, \ftorfum , &c. Todos los 
nombres de lugar, en oraciones pertenecientes 
á cfte adverbio, fe ponen en Acufativo con la 
prepoficion Verfm. Exemplo : Urbem <verfus% 
Muropam verfus , Forum verfus. 

N o t a , que con elegancia fe ufa en algm 
ñas oraciones dexar el nombre Domus, y ponen 
el nombre de la perfona de la Caía en el cafo^ 
que pide el adverbio. En la forma , que fe pue-s 
de entender con eftos exemplos , Apud patretn 
efi : Eña en la Cafa de íu Padre, Ad te vernos 
iVoy á tu Cafa. A Mareo excefsi: Sali de Ca* 
fa, de Marco. Otros modos de hablar pertene* 

cieni 
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Be la Svntaxhi 
tientes l los adverbios delugíír , como tannbien 
muchos adverbios, que pueden fervir para rcí^ 
ponder á los adverbios de lugar, fe aprende^ 
rán con el u í o , y lección ds Autores de bue< 
na latinidad i 

§. m 
Q E L rJKlO USO D E ALGUNOS AD* 

vrbios. 

Olo es bañante para bien ufar de los advee* 
bios la lección de buenos Autores > pe** 

i b las íiguientes reglas podrán íervir algún 
tanto, 

1 El adverbio Vt , quando ufa en luga^ 
¡de Po/iquam, ó de Qmmcdd no pide íubjuntH 
,vo. fcxempio : Ut decrevi: Defpues que deter^ 
mine. Ut toías jaces! Cómo eílás echado! 

2 Eftos adveibios: Stattm ut y SÍTKUI aquey 
Ubi primüm, Priujqudm ^ pofteaquaw , y eílos 
tres, C¿w , Qudd, Ex quój quando íigniñean 
Jo mifímo > que Poftqukm , fe juntan con indi
cativo , 6 fubjuntivo. Itxemplo: 'íertuu ejt 
dies , qmd , 0 ex quo non audio facrum* Ubi pris 
mum ventrts, Shrml atque accepi epfflclm. 

3 Ne , quando fignifíca prohibición, pide 
íubjuntivo 5 6 imperativo. Exemplo : Ahi , ng 
prn, Ne wnfira* cubm m me» Mas Ns > quan

do 



y$ tm ni. ^ r. 
do eftS etí lugar de ProfeBe, fe halíá COH ítioH* 
cativo, y fubjuntivo. Exemplo: Na Mi mbt* 
psenter errant. Na ego libenter emerem* 

4 Eftos adverbios Per , Quim , Valie , 0/M 
jpWtf , f r iá f / i , Cum primis» Aprimi, 
modum, Vehementer, juntandofc 4 nombres pcw 
íitivos , aumentan , ó difminuyen fu fígnifica< 
cion. Exemplo: f / r /» primis bonefius. Quam^ 
¡y Perquam fe juntan también con íuperlatH 
vos. Exemplo: Perquam máximo exercitu. Quám 
firve á las veces para explicar afedo de admira^ 
c ion , compañón, & c . Exemplo : Quam muU 
ti avaritia ftudent. Se ufa de el en lugar de 
Quantum. Exemplo: Quam funt morofi, qnl 
amant, vel ex hoc intelligi poteft. Ponefc tam-* 
bien Quam en lugar de Valde. Exemplo: Quam 
fotui , waximis muneribus , Quam fepifsimé* 

5 Quam ut defpues del comparativo, echa 
el verbo al fubjuntivo. Exemplo : Hee altius efij 
quam ut nos capere pofsimus, 

6 Los Adverbios en um , Parüm , Multum? 
Nímíum, T%ntúm, Aliquantulüm , fe unen ya 
con poí i t ívos , ya con comparativos. Exemplo, 
Nimiíim longi jumus. Stadia funt aliquántulum 
breviora. 

7 Los adverbios en , o Paulo, Nimld, Quan* 
td \ Aliquantd , Tanto, Eo , Quo , Multd , H&e9 
«n lugar de Tanto, Nibilo , fe juntan con compa-» 

ratU 



He U Sj/ntaxh; 
íltlvos. Excroplo : Quanté Superiores fumus* 
Multó , Unge, y Faeile , con fupetlativos. Exem-* 
p í o : Vir longe improbifsimus. Longé , y F^r/VÍ 
fe unen elegantemente con eftos nombress Prin* 
eeps, Primuí. Exemplo: Prudentia faeilé prU 
mus. Longe fe junta con nombres de diverfida^ 
Exemplo : Hoe eft longé aliud. 

i 

S. m 

DB LA JNTBRJfEGJOM, 

Nterjecion es una parte de k oración qañ 
declara los afectos del alma. 

L X X X V I I . Tribus cafibus adjunguntur 
%beu , & Prob. 

D . L . R . que la interjedon O , fe puede ha-» 
Jlar con Nominativo , Acuíativo , 6 Yocaiivo^ 
Quando denota alegría , h alabanza , rige con 
mas elegancia Nominativo. Exemplo: O vir, 
fortis ! Quando dolor, ó admiración , Acufa-* 
t ivo. Evemplo: O me perditum! Qnando ha-* 
blamos con alguno , Vocativo. Exemplo: O 
^Marce quid agis i Ebtu, y Proh rigen los mis
mos calos. Exemplo : Eben pietat ? Prob Deumy 
hominumque fidtm ! Prob dolor \ Hei , y Va pi-« 
¿£0 l>JmSk t e m p l o i V* mi/ero mfbi! 

§. V . 



t>E LA CONJUNCION. 

LA Ccnjundon es la que tttii íás fóra-ciones 
y fus partes entre «i. Hay variedad 'efe 

conjunciones. Son copulativas , ¿tqu;, Et, 
Que , é^c. Diíynmivas Vel, Sive , .V¿« , ^'«^ 
ÍVÍ , é^f. Adverfativas, Btji, 'Tumetfi, Qu%mt 
quam ̂ Quabfóhy&c.'lllativas Brgo •, Hgitíir, Qua* 
re, Quocircu, &c. Explicativas que fírven pora 
Adornar h oración -, Quidcw , Eq'urdsm , 
De eñas, unas fe anteponen en la braciosi, co« 
mo , , : otras fe pofponen , como, 
Que i Ve, Ne , qutéritn Í otras íe pueden antepon 
ncr , o pofponer , como Ergo, Itaqüe. 

Si las conjunciones fe hallan entre dos ñora-» 
bres regidos de un Vtibo , íe pondrán los áoí 
nombres en el miímo cafo. Exennpio: Interik 
tum vsfinm omnmm y & vajiátiontm Italiâ  
quis non dohat i Lo mlinio fe debe decir dé 
eftas conjunciones Quam , Nifi, An , Prater* 
quam. Sí no es, qiie lo impidan otras repjas dá 
Jas ya dadas T como -en efta oración ; Cum cjfem 
Cíejar Augufia , & Bárcwcne. 

LXXXVÍiL Etjfz Tamstji , Qtimqmm% Etlarm. 
A 



t>e la Syntdtohs f i l 
Quamvts. N i , WJi, Si y Quod Subjuntivo^ 

& fape indicativo iunguntur. 
D . L . R , que las conjunciones Etp , TamiU 

Ji , &c. fe hallan ya con íubjuntivo , ya con mJ( 
dka t ivo , en lo que fe ha de atender al maí 
perfedo, y claro fentido de la oración , y al! 
ufo de los Autores, cuya elección es lo qué. 
folo puede inftruir, afi en eftc , como en otro$ 
puntos de ta Syn taxis. 

P A R T E VI. 
DB LAS FIGURAS , T VICIOS D E LA 

Oración, 

Figura es un modo de hablar ufado de \<M 
hombres fabios, diftinto del comum vuU 

*gar modo de hablar. Varias fon las figuras 5 de 
las que fe tratará en la Rhetoricai peto ferá' 
bien entender las íiguientes por ahora. 

Enallage es una figura, en que tina parre 
de la oración fe pone por otra. Exemplo: Hork 
rendum Jtridens , en lugar de borrendé. 

Ecclip/is es , quando fe ha de fuplir alguna 
parte, que falta en la oraciófo. Exemplo: Ri-i 
dere conviva , áoüát fe debe fuplir el cosperunt. 
Si lo que fe ha de fuplir fe ha-lla dentro del pe-
Siodo de la ©ración. fe comete la figura 

wa. 



Zft mro 111. PaU VL 
m*. Exempío: NulU pjfejio H nafta vlt aurí 
•afiimanda efi, S¡ lo que fe fuple fe ha de ma* 
ídar de genero, de numero , ó de cafo , como 
«n CÜa oración i R fut Populi, atque admur-* 
muratlo fufla tfl, fe comete Syllepfis. 

Poihpfii es figura ^ en que al ponerte las 
partes íe ha de fupíir algo i que fe habla com-' 
jprehendido en el todo , cuyas fon las partes,-
Excrhplo: Dúo Reges Romam aUxerum, Rernu* 
¡us bello y Numa pace. Dúo Reges es eí todOŝ  
cuyas partes fon Romulm, y Numa; fe debía; 
ifüplír en cada uno de los miembros auxit. 
* Arebaifmos es conftruccíon ufada en lo aü-* 
Bguo, Éxempló: Abfente nohis. 

Helknifmo és conftruccíon conforme á las rí-^ 
rjglas de la Lengua Griega. Exemplo: Age all* 
Quid eorum , quorum confueviflL 

Barbarifmo es un error nacido , ó de que la 
ívoz no es Latina , como íi para decir Perla en 
tLadn, ufáramos de Perla Perla, 6 de que la 
¿voz , que en j i es Latina , fe ufa en el numero, 
ta fo , declinación , ó conjugación , que no tie-< 
re. Exemplo: Imitavi, *n lugar de imitatuí 
f u l ; h juntando lo que debía eftar fepara^ 
do , como i i dixeramos: Phaton en lugar de 
ĴPbaeton , é^c. 

L a obfeuridad en la oracioo proviene pot 
pfai; términos antiquados ? impropios para el 

aíun-* 



Pe la Syntaxlii itf^ 
aHinto que It trata > ó fuccde , dexando de po-< 
ner lo precifó, ( lo que fe llama Meofis) lie-* 
nando la oración de palabras fuperfluas, lor 
que fe llama Perifologia $ ufando viciofamení 
te tcrmlnos , que tienen varias íignificaeio-í 
nes , lo que es Ampbibologia 5 mezclandoj 
parcnthefis largos en la oración, 6 colocanda 
con confuíion las partes. 

Sélecifmo, es error, que proviene de a ñ K 
dir en la oración alguna cofa coutra la bue^ 
na Latinidad) 6 quitarla, 6 tal vez mudac* 
l a ; proviene también de errar el genero^ 
el cafo, el numero, la perfona. £xemplo | 
Ego venís Roma, en lo que hay dos soleciU 
mos. 

Tap'mofií, es ufar exprefíones no corrcíW 
pondientes á la dignidad del afunto, que fflf 
trata. Tautología , repetir ociofamente lo que 
muy claro fe habla entendido, Maerologia^ 
alargar la oración más de lo que era bien« Ple9% 
nafmo, llenarla de palabras fuperfluas, 



354 Bpendiz al Libro | j B | 

A P E N D I Z 
'AL L I B R O III. D E L A S Y N T A X 1 S , 

s. i 
&el orden, con que fe deben poner en la Ora* 

eion fm partes» 

i f A Unquc el orden con que fe deben poner 
t/ \ en la oración fus partes, dependa de 
tantas circunñancías, que no es fácil dar re-* 
glas fijas, parece con todo, que podrán f e » 
¡vir mucho las figuientes. 

1. Pong .fe primero el cafo obliquo, el 
i upueño , y al fin el verbo. Exemplo : Munitif* 
Jimam bofitum Clvitatem Cafar oceupavit. Sí 
«1 verbo fuefe de una fola, ó dos fylabas, fe 
podrá poner al fin de la oración un adjetivo, 
txemplo : Nema illorum mtbi inimieus fuit vo* 
luntarius. Si ú cafo fuefe nombre negativo, 
fe pone elegantemente al fin. Exemplo: Cafare 
formmt (rem vidi neminem. 

2. El Dativo preceda al verbo. Exemploí 
Quartam Regni partem Cafar Dejotaro eom 
tefiit. El adjetivo, íi no es que fea compara^ 
tivo , 6 fuperlatlvo , preceda al fubftantivo. 
íxCUJglo : Ineredibilis patientia. 2n caup$ 

gra^ 



2)Í la Syntaxis, 35! 
gravhrlbui. El adverbio, k la dicción que de-̂  
termina. Exemplo: Strenué fortis. Ardentif-* 
fime átligehat. E l genitivo al nombre que lo 
rige. Exemplo : Honoris faftigium. E l infinítH 
v o , al verbo finito. Exemplo: Msntiri ntfeio^ 
Comprehendi bominem jufsi, ^ 

3. Si en la oración fe halla algún adjetH 
vo , ó adverbio , que dá notable fuerza al fíg-^ 
nlficado de ella, fe podrá poner al fin , aña** 
dicndo & qu 'tdem, en efta forma : Orator ^«j 
quidem Jíngular'tS) Diligebat, & quidem ar* 
dentifsime. 

4. Si al nombre propio fe le pone algún 
titulo de efpccial gloria , b ignominia, ante-* 
pongafe al nombre. Exsmplo: Relpubllca hof * 
tis Catilina. Carthiginis evtrfor Sciplo, E l 
Ablativo abfoluto preceda al verbo. Exemploa 
Stulti, obfervante memoria , torquentur, 

5. Entre adjetivo, y Cubftantivo fe pone 
Con^hermofura otra palabra. Exemplo: Muni* 
tifsimam boftium Civitatsm. Multüm profeflo 
laborem. Quam ob caufam. También entre el 
nombre, y fobrenombre. Exemplo : Mireum 
vero Cethegum. Alguna vez también entre la 
prepoíicion, y fu cafo. Exemplo: Propter inge* 
nii aecutuem, Ad unius Dei glortam. 

6. No empiece la oración por Vocativo^ 
Exemplo; N w m Crimen Cal Cafar, £ t fi ve$ 

Z z reoz 



$,$3 jipendiz al Libro III, 
reor Judiees. Pero fe empezará bien j5or ttoiiw 
bre proprio, adjetivo, ó verbo de muchas 
íylabas. Exemplo: Alexandrum Macedonem in 
fraliis > &e. 

7. Quando fe halla un epíteto con dos 
fubftantivos, 6 un fubftantivo con dos epite^ 
l o s , ufefe Cum, Tum , B t , como Te ufa quando 
la oración tiene dos miembros. Exemplo : Ĉ e-t 
Jar tum fortis, tum prudem inmenfis & laho-t 
ribus , impendiis Rempublicam defendtt. 

8., Ea la narración de algún fucefo fe ufa; 
con elegancia el tiempo prefente 5 el ponec 
yerbo infinitivo fin exprefar el finito, que lo 
rige j el poner participios, y verbos de un 
mifmo tiempo; lo que mejor fe entenderá, 
quando fe eftudie la Rhetorica. Las conjun** 
ciones, con que fe traban y y unen entre si los 
periodos , fon los figuientes : At illud quidemi 
jit mea quidem fentsntia : Ñeque vero : Jam 
veré : Sed etiam : Etfi: Quamobrem : 1 taque 2 
Vt enim : Quin etiam : Verüm ego: Verüm enim 
vero i Num igitur, & c . También fon ufados 
los adverbios : Me hercule: Numquam : Pri* 
mum : Deinde: Nunc autem j y las figuientes 
dicciones: enim: Quis autem : Quod qui* 
dem : Quid quod : Hoc enim : Hoc profeSio : H<ee 
autem omnia: Quibus de caujis: Illud Janh 
Jigo veré v Mibi autem ; Qu¿ cum itaJint, 

Se 



De la Syntaxhi 557, 
Se" ha de obfervar el orden toatural de 

las cofas , v. pr. dirás : Diem , ae noBem Ortunti 
& occa/um. N o fe ha de repetir en la oración 
una mifma palabra muchas veces: afi no dw 
rás bien: Rationis ratio non extat: E i rationi^ 
ratio non efl, fidem babere. 

10. Cuidefe de no afedar la obfervancíai 
de eftas reglas de modo , que fe conozca l a 
arte, y cuidado. N o fe acaben las claufulas 
de modo , que fuene como exámetro, ó pen
támetro. N o fe pongan en una mifira ora* 
clon muchas palabras de mucho numero d< 
fylabas. 

§. 11. 
D E LA TRADUCCION. 

PAra vertir , ó traducir los Libros Lat'nog 
al Romance, feñalan algunos reglas, q u * 

fe pueden ver en varios Autores : mas íiem-* 
prc fe atienda á la propiedad de la lengua 
Lat ina , y Caftdlana, que es la única regfaí 
fija, que puede darfe en efte afunto. 

N o debe empezarfe k conftruir por los ad-* 
.Verbios 5 pues ni la lengua Latina, ni la Caf-í 
tellana lo piden a í i : porque bien fe dice; P*-* 
dro vino prontamente» 

Jamás empezará la conñruccion por alguna 
"de ¡as conjunciones, que fe deben poílpones 

k 



& ^pend'z al libro JÍI. 
a otra parte dé ia oración , fegun régíá cíe í í 
lengua Lat ina , como Ferd enim, & c . Y fi el 
inodo de hablar Caftellano pidiera s que por 
e l romance de la conjunción fe empiece la 
c i au íu l a , unirás la conjunción á otra pala-* 
b r a , que le preceda. Excmplo: Si la oración 
3-atina empieza : Mar cus enim, tomarás las 
dos palabras juntas para traducirlas, diciendo : 
Marcus enim : Porque Marco. 

Mucho más se debe evitar el comenzar la 
traducción por eftas conjunciones Que, Ve, 
Í7W , las que jamás fe deben tomar reparadas 
ide otro nombre, por pedirlo afi J a lengua La-> 
tina : afi dirás mal que, y Popuíi, los Pueblos, 
íino que fe debe tomar junto. 

Como quiera, que el buen orden , con que 
fe ponen las palabras Latinas en la oración, 
no pide que fe empieze por el Vocat ivo, y 
tampoco lo pide la lengua Caftellana , no hay 
necefidad de empezar la traducción por el 
{Vocativo : lo mifmo digo del Ablativo abíb* 
luto. A f i igualmente bien íe dice: O Cajo Ce-* 
far , un nuevo del i fío fe ha delatado a tu Tri* 
bun ú y que : Un nuevo deliBo fe ha delatado i 
tu Tribunal , g Cayo Cefar. También : Atiendan 
los Difcipulos , explicando el Masftro, ó : Bxpli* 
gando el Maejlro, atiendan los Difcipulos. 

(guando en la oracioa hay parentheí is , íq 
ha 



"De la Syntaxhi 55̂  
Ha de traducir en lugar, que corfefponde á 
la expreíion Careliana 5 y á lo mlfmo fe 
debe atender, quando hay vetbo ñ n l t o , c 
infinito. 

Quando la oración eftá por pafiva en la1 
conftruccion , fe le puede dar expreíion Caf« 
rellana de a&iva , 6 de pa í iva , fegun que me^ 
joi fuene. 

§. III. 

B E LAS KALENDAS, 

LOS Romanos celebraron en cada mes tres 
días de fiefta, y los llamaron Kalendaif 

Jsonas, y Idus, los quales nombres fe decli-* 
nan en el plural: Kalenda , arum : Nond¡ arums 
Idus, Iduum. De ellos, pues, ha quedado et 
ufo, y cuenta de las Kalendas. 

Para cuya inteligencia debes faber, que 
Enero, Marzo , Mayo , Julio , Agofto, O&u-* 
bre , y Diciembre tienen 31 días 5 los demás 
íblos 30 5 fino es Febrero, que tiene 2S , y el 
año Bííiefto 29. Efto mifmo puedes faber en* 
comendando a la memoria efia coplilla. 

Treinta dias tiene NovÍ£mbre7 
[Abril, Junio, y Septiembre* 
Veinte y ocho no mas que uno\ 
Los demás a treinta y uno* 

L o 



¡5^0 Upendiz al Llhro If í; 
L o mifmo contienen cftos otros verfos U a ^ 

jtinos. 
T̂er denos Septembre babety totidemque Novembgrf 
Junius y /íprilis. Reliquis fuper additur unus; 
iSit nifi Bis fextus , vicenus Pebruus o&o. 

Las Kalendas , en todos los mefes fon el pri-» 
ir.ero día de ellos. Las Nonas en eftos quacro 
Marzo , Mayo , Julio , y Odubre , incluidos en 
eftas dicciones: Mar. Ma% ful. 0&. fon á 7. 
¡y en los demás á 5. Los Idus en los quatro di-* 
jehos fon á 15 , y en todos los demás á 15. 

v E l primero de cada mes fe dice Kahndisi 
)el de las Nonas, Nonis-.tXát los Idus, id!/¿«J;. 
y eftán en Abla t ivo , porque el tiempo fe po-i 
ne en efe cafo. Un día antes de cada una de 
«ftas tres fieftas fe dice Pridie ; y un día def-« 
jmes PofiridU. Exemplo r A %\ de Enero, qut 
es un dia antes de las Kslendas de Febrero, 
dirás : VridU Kalendas Februarii: y aft de los 
Jdemás mefes. 

Para faber como fe ha de decir en qual-3 
quier otro dia del mes, has de ver primero, 
que fiefta viene la primera defpucs de eíc 
dia , fi es de Kalendas, Nonas, ó Idus: Luego 
dcfpues contarás los dias, que hay defde aquel 
d i a , hafta la primera fiefta figuiente, y á efe 
nuaieio de dias añadirás uno ? y el-nusnero^ 



*De IA fyntaxts. 
que (állere, efe pondcás en Ablativo , como 
mas claramente lo verás ea los exemplos ÍH 
guientes. 

Quieres fabcr, como dirás á 3. de Marzo?, 
Mira quintos días hay defde 3. hafta la pri* 
mera fiefta , que fon ías Nonas, y efe meŝ  las_ 
tiene á 7, y hallarás, que van quatro ; añade 
uno, y ferán cinco. Dirás pues, Quinto Nonas 
[Martii, porque defde 4. hafta 7. van tres , yj 
uno que fe añade , fon quatro» 

Pafado el primero dia defpues de las No-< 
flas, fe cuenta acia los Idus , que es la primera 
íic0a que fe figue , y también fe añade uno, 
Exemplo : A p de Mi rzo fe dice: Séptimo idus 
Wartit i porque deíde 9. hafta 15. que fon ios 
Idus, van feis, y uno que fe sñade , fon fíete. 

Pafado el primero dia defpues de los Idus, 
fe hace la cuenta acia las Kalendas , ó primero 
dia del mes fígufente 5 y fe añade uno folo, fi 
fe cuenta hafta el mifmo dia primero del otto 
mes; ó fe añaden dos , contando no mas que 
hafta el ultimo dia de aquel mes. Exemplo: A 
17 de Marzo: Décimo fexto Kalendas Aprilis, 
porque deíde 17. hafta el primero de Abr i l van 
quince , y uno que fe añade , fon diez y feis. 

En aquellos Acufativos Kalendas, Nonasy 
Idus, quando decimos: Tertio Kalendas, Quar-
to Nonas, &c. fe entiende efta prepoficion de 
lAcyfativo , Ante, J o -



Todos los meses foin nombres adjetivas: $ 
como tales pueden concertar en genero » nu i 
mero , y cafo, con eftos nombres: Kahnda^ 
Nona y Idus. Por Bonus, * , « w , fe declinan J<n 
tiuarius , Februarius , Marths , Aíajus, Juniuty 

J a / / » / , Auguftus. Los acabados en fe decln 
nan como Acer, ^r»»//, & acre: U t September̂  
Iris , ¿r^. Por 5 r f fe declina Aprilis. Julio fe 
puede llamar Quintilis y le; y Agofto Sextilist 
le, fegun el ufo de los antiguos, que comenzar 
ban á contar los mefes defde Marzo. 

E l año Bífiefto tiene Febrero 19, días 5 y 
fe dice á 24. y 25. de una mifma manera : Sex* 
to Kahndas MartH : y porque efe ano fe dice 
«dos veces Sexto , fe llama Btjiep , ó Bis Sexto*, 

N O T A S D B L O S N U M E R O S 
Romanos. 

POrque el numero de las Kalendas, Años, y 
otras cofas fe fuele eícríbir con letras al ufo 

de los Romanos , me ha parecido poner aquí 
lasque de ellos nos han quedado , y fon las fii 
guientes: I, uno. V , cinco. X , diez. L , cinquetu 
ta. C , ciento. D , quiniento:}. M , mil . 

Toda letra de numero menor, puefta antes 
de otra de numero mayor, denota , que fe ha 
de quitar tanto del numero mayor , quanto es 
el numero de la letra amepuefta: y afi eftas 

dos 
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cbs letras I V . valen quatro, porque por eftar 
la I. antes de la V . fe ha de quitar uno, por 
fer Ierra de numero menor. Por la mifma ra-t 
zon eftas IX . folo valen nueve 5 y eftas otras 
X L . montan quarenta 5 y eftas X C . folo valen 
noventa. 

Para faber contar por dichas letras nota lo$ 
cxemplares íiguientes. 

I, 1. 
IL 2. 
1IÍ. 5. 
IV. vil 
u n . 
¡v. 
V L 
V I L 
V I I L 
m 
x . 
X I . 
X I I . 

4-
5-
6. 
7-
8 
9-

lo. 
i r . 
12. 

XIII . 12. 
X I V . 14. 
X V . 15. 

X V I . 
X V I I . 
XV11I. 
X I X . 
X X . 
X X I 
X X X . 
X L . 
L . 
L X . 
L X X . 
L X X X . 
X C . 
C . 
ce. 
ccc. 

16. 
17-
18. 
19. 
20. 
21. 
30. 
40. 
50. 
60. 
70. 
80. 
90. 

loo. 
200. 
300. 

C D . vtl 
cccc. 
D . 
D C 
D C C . 
D C C C . 
C M . vH 
D C C C C . 
M . 
M D . 
M D C . 
M D C C . 
M D C C C . 
M D C C C C . 
M C M . 
M M . 

4004 
500-1 
600. 
700, 
Soo^ 

900, 
10O0, 
15004 
1600. 
1700. 
1800,, 

vel. 
1900. 
2000. 

Advierte, que los primeros nueve numew 
tos íitven para todos los quebrados, guaw 

dan-. 



que 
Exemplo 
C V , 10$ 

ffi tyendk al Lthro í t h 
dando femejante difpoficion á. U 
arriba puefta defde u . hafta 19. 
L V I . 56. L V I I . 57. X X X I I I . 35. 
'Armo M . D C . L X V . X . Kalendas Aprilis > hae 

Jerípta funt. El año 1665. á 25. de Marzo , fe 
cfcribió efto. 

También eftán en ufo eftos números cor̂  
la difpoíidon íi guíente. 

CCID3. 

Quinientos. 
M i l . 
Cinco mil . 
Diez mil . 
Cinquenta mlh 
Cien mil . 

§- I V , . 

P E LOS N O M B R E S N U M E R A L B ^ 

Numerales Cardinales. 

B; U n u s , una, unum. 
2. Dúo , duae , dúo. 
3. Tres , & tria. 
4. Quaruor. , 
5. Quinqué^ 
6. Sex. 

7. Septem.; 
8, oao. 
p. Novem; 
10 Decem. 
11. Undécima 
12. Duodecim. 

n i 



Dé la 
13. TredecTm. . 

14. Quatuordecim. 
115. Quindecim. 
íi6. Sexdecim , vel ít* 

decim. 
ay. Septemdecím. 
18, Ododecim , vil de

cena » & odo , vel 
duodeviginti. 

iip. Decem & [novcm, 
vil undeviginti, vel 
novemdecim. 

20. Viginti . 
a i . Viginti unus, vel 

unus, & viginti. 
32. Viginti d ú o , vel 

dúo , & viginti. 
30. Triginta. 
31. Triginta unus , vel 

unus, & triginta. 
40. Quadraginta. 
jo, Quinquaginta. 
60. Sexaginta-
70. Septuaginta. 
80. Odoginta. 
90. Nonaginta. 
too. Cenwm, 

SyntaxUi 
101, Centum unus, vel 

centum , 8c unus, vel 
unus íupra centum^ 

102. Centum dúo , vel 
centum , & dúo, vel 
dúo fupra centum. 

200. Ducenti , ae, a, vel 
bis centum. 

300 Trecenti , ae, ¿ 
WÍ/ tercentum. 

400. Quadringenti, aê  
a. 

500. Quingenti, ae , íú 
600. Sexcenti, ÍB , a^ 
700. Septir^enti ,2 ,3-
800. Odin^en t i , as, a^ 
900. Nongenti, ac, â  
1000. Mi l le . 
2000. Bis mili , vel, 

dúo mülia. 
3000. Ter mi l e , vel 

tria miliia. 
De ai arriba fe gua^ 

da el mifmo ordc " 
juntando adverbi"* 
á Mille , y cardin05 

les á Millia. a"" 



¿pendiz, al Lihro TIL 

Números Ordinales, 

E l %i Primus, a , um. 
E l 2. Secundus, a , um. 
E l 3.Tertius. 
E l 4. Qaartus. 
E l 5. Quintus. 
E l 6. Sextus. 
E l 7. Septimus. 
E l 8. O d i v u s . 
E l 9. Nonus. 
E l 10. Decimuj. 
E l 11- Undécimas. 
E l 12. Duodécimas. 
E l 13. Terdecimus, ve\ 

decimus tertius. 
E l 14. Quartus deci 

mus, vsl decimus 
quartus. 

E l 15- Decimus quin
tus. 

II16. Decimus fextus. 
E l 17. Decimus fep-

timus. 
E l 18. Decimus oda-

v u s , vel duodevir 
gefímus. 

El 19. Decimus no* 
ñ u s , vel unde vige-i 
fímus. 

E l 20. Vígefimus , vel 
viccíimus. 

E l 2 1. Vigefímus prí-^ 
mus, vel primus, & 
vigefíinus. 

E l 30. Triceíiraus, vel 
trigsfimas. 

El 40. Quadragefímus. 
El 50. QainquageÍH 

mus. 
E l 60. Sexagefimus. 
E l 70. Septuag?fimus. 
El 80. Odogeí imus. 
El 90. Nonagefimus. 
E l 100. Centefimus. 
El 101. Centefimus p i n 

mus , vel primus fu^ 
pra centefimum, & c . 

E l 200. Ducenteíimus. 
El 300. Trecenrefimus, 
E l 400. Quadringente-* 

íimus. 
£1 



De la 
E l 500. Quingenteíi-

mus. 
E l 600. Sexcentefimus. 
í l 700. Septingenieü-

mus. 
£ i 800. Odingenteíi* 

mus. 
E l 900. Nongentifi-

mus. 
E l 1000. Millefímus. 

Syntdxhi h'éy 
El 2000. Bis milleíii 

mus. 
E l 3000. Tec milleíi«i 

mus. 
E l 10000. Decies mlU 

lefimus. 
Y afí en los demás, arw 

teponiendo al Mil-* 
lefimus , Vicies, T r n 
cíes, Quadragics, dcc¿ 

Nombres Díftributivos, 

De uno en uno , 6 cada 
uno: Singuli, a: , a. 

D e dos en dos, 6 cada 
dos: B i n i , a: , a. 

De tres en tres , 6 ca
da tres: T e m í , se, a. 

& afi en los demás, 
que fe íiguen. 

De 4. en 4. Quaterní. 
De 5. en j . Quiñi. 
De 6. en 6. Sen!. 
De 7. en 7. Septeni. 
D e 8. en 8. ü a o n i . 
De 5?. en 9. Noveni. 
3De 10. en 10. Deni. 

De 11, en 11. Undení^ 
De 12. en 12. Duode^ 

ni. 
D e 15. en 13. Terdení. 
D e 14. en 14. Qua-i 

tuordeni. 
E)e 15. en 15. Quín-í 

deni. 
D e 16. en 16, Sedení, 

vel lexdeni. 
D e 17. en 17. Septem-

deni. 
De 18. en 18. O a o n í , 

vel oéionideni, vet 
daodeyiceQi. 

De 



^Ápendtz. al 
De 19. en 19. Noveni» 

vel novendeni, vel 
undeviceni. 

De 20. en 20. Vicení, 
ac, a. 

(A efte modo fublrás 
por los dlftributi-
vos figuíentes. 

De 21. en 21, Víceni 
i inguli , ÍE , a , vel 
íingulí , & vicini, 
ce ? a. 

D e 22. en 22. Viceni 
bmi , í5 , a, vsl bini^ 
& viceni» se , a. 

"D- 50, en 30. Triccní^ 
se > a. 

D e 3 r. en 51, Tricé. 
ni i ingu l i , ce, a, W 
iinguli , & tricen;, 
ce, a. 

Y aíi en los demás-
De 40, en 40. Quadra-

geni , se, a. 
D e 50. en 50. Quin-

quagení , ae, a. 
S D e 60. en 60. Sexa-

geni, JE 1 a* . 

De 70. en JÓ. Scptusia 
geni, £e , a. 

De 80. en 80. Odo-> 
geni , je , a. 

De 90. en 90. Nona> 
geni, as, a, vel non^ 
geni , as, a. 

De 100. en 100. Cen-» 
teni , ae, a. 

De 200- en 200. Du$ 
centenf, x, a. 

De 300. .en 300. Tec^ 
centeni, as, a. 

De 400. en 400. QuaM 
dringenteni, as, a. 

De 500. en 500. Quin-» 
genteni, as, a. 

De 600. en 600. Se** 
centeni, as, â  

De 700. en 700, Sep* 
tingenteni, ac, a» 

De 800. en 800. Oe^ 
tingenteni, ae, a. 

De 900, en 900. Norw 
genteni, « , a. 

De 1000. en 1000̂  
Milleni , as, a. 

Pe 1001, en IOOIÍ 
3ia-( 



De la Syntaxh; 
milleni x Síngulí 

a. 
De 1002, en 1002. 

Bini milleni , 3 , a. 

3 ^ 
D J 1063 , en 1003̂  

Terni milleni , ÍB , 
Y afí hada 100009^ 

Gáneles tnllleai. 

Adverbios KumeraUs, 

Una vez 1 femel. 
Dos veces: Bis. 
Tres veces: Ter. 
4. Quater. 
5. Qainqules. 
6. Sexies. 
7. Septies. 
8. Odies, 
p . Novies. 
10 Oecies. 
11. Un iecíes. 
12. Daodecies. 
43. Tredecies. 
14. Qaatuordedest 
15 QaindeGies. 
1(5- Sídecícs* 
¡17. Septemdedes. 
18. O d i s s , & dedes, 

vel dúo de vicies, 
a9. Novies, & decies, 

ftf/ undevides* 

20. Vides . 
21- Vic ies , & femel^ 

t;̂ / femel & vicies^ 
22. B i s , & vicies > pe^ 

ro no : Vicies bis. 
23. T e r , & Vicies, 
24. Quater, & vides.? 
25. Quinquies , & v U 

cíes. 
25. Sexies, & vicies^ 
27. Septies, & vidcsii 
28. O d i e s , & vicies^ 
29. Novics , & vicies^ 

undetricics. 
30. Tricies. 
31. Semel, & trídes^ 
32. B i s , & tricies. 
3 3. Ter , & tricies.. 

Y aíi hafta 39, 
40. Quadragies. 
$0. Quinquagies. 



o jtfendlz al 
6o. Scxagles. 
70. Se^tua^ies. 
bu. Odoagies. 

l o o . Centies-
; i o i . Centies , & rcmcl, 

mi femsl, Se cendes. 
¡102. Centies & bis, vgl 

bis y & centies, & c . 
200, Duocendes, vel 

biícentics. 
500. Trecenties. 
400. Quadringenties. 

Libro 171. 
500. Quingenties* 
600. Sexcentics. 
700. Septingenties, 
800. Oélingenties. 
900. Nongenties. 
1000. Millies. 
2000. Bis millies, 
3000. Ter» millies. 
10000. Decies miU 

Tes. 
En Adelante antepon-» 

ganfe al M t l l i i s , V i 
cies , Tncies , & c . 

De los d i í l r ibudvos , fe derivan otros nom-* 
bres, que íi¿niñean el numero , que contiene 
fu primitivo, como de Bis, dos veces, íaic 
Biriwius, numero que contiene dos 5 y á efte 
modo fe cuentan los que fe fíguen. 

2. Bínatius, jit uro. 
3. T . rn¿ rius, a , um. 
4. Qaat rrarius, a , um, 
5. Quinarius, a , um. 
6. Senarius , a , um. 
7 beotenarius, a , um. 
S. Odonarius , a, um. 
$. NdVCQatius, a , um. 

10. Decena ruis* 
11. Undenarius. 
12. Duodenarius. 
13. Terdenarius. 
14. Quaterdenanus, 
15. Quindenarius, 
20. Vlcenarius , a , um^ 
30. TúccDacius, a, uto, 

40, 



T)e íd Sjintaxti.. Iff M 
40. Oaadrágefiaríusi 80. Odogértarlüíí 
50. QuinquagenariuSi 90. Nonagenarius* 
é o . Sexageoarius. 100. Ceñrenatius, 
J o i Septuagenarias^ IOOO. Mílietíaria^ 

C O P I A . 
í j E A L G U N O S V E R B O S i Y NdMBMil 

cuyas conftruccíones pertenecea 
á la SyntaxiSj 

$ E V E R B O É* 

A . 

ABrogOj ^«fV/ar del todo i íegertí ^ Veí ícgfs 
tibí Magiftratum. 

Abfum , ^ > aufente , ürbi , ütbé j veí ab Üíbé# 
Áccommodo ^ acomodar , veftcm ^ corpóíí j ve l 

ad corpüs : aliquem de habitatione^ 
Accubo , accumbo , fentarfe j mchfeé 
Adsequo, /gWdr , áliquem fibi , veí íecum« 
Adhíereo , ejlar pegado + parieti i ád páfcíctéínfl 

in pariere. 
# Admifceoj mezclar i fe miíitibüs, veí cúífl.* 

Admoveo , acercar j exercitüm ürbi ^ YCÍ ád 
urbem. 

Anímadver to , echar dé ver + retn áííqüámá 
iafiiaar k i ¡atroaes. 

A á ¿ Á d n 



17* Zípend'zal Libro llt. 
Adft tingo , acufar, te fu n i , federe. 
Adu lo r , adular 6 lifongear , alicui, vel aliqucnUí 
lAfficio , eaufar , aliquem admiratione. 
# A f ñ u o , tener abundancia, dlvitiís. 
íAppÜco , arrimar , naves térra;, vel ad terratn; 
'Arrideo, dar gujio , majoribus. 
lArpcrgo, rodar, falem carni, vel carnem fale, 
ÍAíTentior, fentir con otro, Pr inc ip i : conceder̂  

i l lud tibí. 
ÍAifideo , fentarfe junto i otro , Reg í . 

AíTuefco , aco/lumbrarfe , fermoni. 
ÍAttcndo , Atender , dicenti, vel dicentenu 
jAuículto ) obedecer , Pat t i : ejeutbar, te. 

B. 
Batuo , golpear ; tibí frontem. 
Benefic, Benignefit, hacer bien , tibi k Cjefare. 
Bencmereor, hacer bien , Malemereor , hacer 

mal i de República benemeritus es. 
Blandior , alhagar, h/ízm. 

C . 
^ Cadete animo , dejmayar , Cadete caufa , per* 

derel pleyto. 
Calleo , entender , difficultatem. 
jCapio , tomar , animum : Cápete mente, au-« 

l ibus , entender i oír, & c . Hoc Templum capit 
inultos homines , muíhos hombres , caben en ef* 
ta Ighfia. Recibir , gauJium ex adventu tuo. 

Caveo> guardarfi uno de otro , ñbl iníidias ab 



D t h SyntAxís ^gf§ 
Cedo § nñAtrfe , faplcnti: irfe, urtie, vel ex 

loco ; ceder , poiTcffione , de jare. 
# Celo , encubrir , me feimonem , vel de fet« 

mone ¡ ecletur hoc patri. 
Colligo» coger , fruftus ex arborc. 
jComraodo, hacer bien , Antonio: prefiar , €tt« 

íem , alicuí. 
Concedo, conceder, Ubertatem a l i cu i : rendir* 
y * , nemini. 

Condono , perdonar , tibí fcelera. 
Confero , comparar , fe i l l i , vel cum íllo í Corv» 

fero me in uibem , voy a la Ciudad : Alicuí^ 
vel in aliquem beneficium conferre, hacer-* 
jivor d alguno. 

# Congruo , Convenio , f o » ^ m > , tux vclun-^ 
t a t i , vel cum volúntate. 

ponfto , comprar, mihi cquus conftitit: rowi 
ponerfe, domus lateiibus, vel ex lateribus. 

Confulo , mirar por alguno , faluti: confultar̂  
Senatum de falute ReipubUcx: aconfejar 
vindidtam hofti: echar á la buena partê  boní 
confulere aliquid. 

Convenio % convenir , ó concordar , mihi tecom 
de hac r e : Convenke aliquem , hablar i . 
alguno. 
Convinco , convencer , te furtL 

Credo T dar en fianza , pecuniam alicuí 5 ireetu 
mihi t e ñ í : hoc tibí. 



| f l ^pendiz al Libro Jtt, 
O. 

# P?c!íno } ppartarfe, urbem, yel 3b mbés 
fóclirtar, nojnina. 

pgferp, famwMr , te bcnejficii, vel de fcelere* 
P^flvfQ, / ^ / M ' ' , m i h í , cy/ me tempus ; Pefi-í 

fefg I fe ipfQ , ¿efdecirfe. 
Ppfle^Q ? tpArtarfe , viam , á vel de vía» 
Cterogo , , fidem al iqui : aliquid de legc, 
pf l í f to t dejifiir , cauía » ab inceptis. 
IMpeFQ , defconfiar , faluti , falutem , vel de 

1 fgjute,. ' . 
# D&írabQ , murmurar, a l icui , vel de aliquo; 

fHÍfaf ? tibí anulum , vel i te. 
ITiícp , aprender capram , ^ vel ex illo-
piíJlptip , difenfir , prationi , vel ab «ratíone, 
Dolep , ¿oler/e , viceín tpam , vel de tua vice, 
íppmínor, Señorear , yc^ipni • in fups , vel ¡ i 

fprtunís. 
3Ppnp , 40f» tibí librum , de Civítate^ 
DlKP,r<p¿ír i caecum : e/limar , magni ^IpríatiH 

Mrfbyir. hoc titíi crimini. 
E. 

# Fgcp ? fener fiecejtdad} fpnfi l i i , vel cptiftlío, 
Jjfeedp, partir/e , ptbc : exceder , modum, 
^Exordioj:, eomepzar % h$ptiaiTi 9. principip. 
P^prpbrp , dar er? tojlro , rpaluni alicui. 
feiendp , extender, autorlutem ad plura. 

i í l g pracipa, £ / apofmto tien? h 



dt Ja- Syntaxki t y r 
veinte píet % piiede variarte af i : Extenditur Cu* 
biculum in vel ad long'tudimm , vê  long'-tudine 
viginti peium : vel ad viginti pedes lon^itudinis. 
Por Confto ; Cubiculum conjizt viginti pedrbus 
hn%itudinis \ vel longítudin? %)igmti pedi w. Pot 
Hálxo : Cubiculum bahet viginti pedes longitudi-
nis ; in hngitudine : i/c/ babet longitudintw é i * 
ginti pedum. Por Sum : Huic Cubículo funt vi* 
ginti pedes longhudinis ; vel tjl hule Cubículo hn-* 
gitudo viginti pefiúm. Por Paret: Ptttt Cubica-* 
lum in longítudinem v'ginti pedufn ; vel :n vi-* 
ginti pedes , vel pedibus longitudinis i y afi va** 
riarás otras femejantes. 
Exuo , defnudar , íe veílibus , vel veftes exuere. 

\ F. 
# Fado hacer , tibí injuriam : efiimar , magní 

litteras. Ccrtiorem faceré, hacer faber % Pâ » 
trem de dignitate. 

Flagro , abra/arfe, amore. 
Floreo , florecer , ingenio. 
FIuo, correr como agua x ftrguinc , aliquando 

fanguinem. 
Foenefo , vel íbeneror, dar a logro ^ pecunias 

Tungor , gozar , 5 hacery cffício, vel officiura, 
G , 

^ Gaudeo , degrarfe , honore. 
Glonor , glmarfe, faudibus de fe. 

Aa 4 Gra^ 



ffóf tyeridlz alLlhro i l í , 
SGrdtífícor , agradecer, tibi dígnitarefn.-
)Gratul0r, dar el parabién , tibi viftoríam , Vcl 

de vidoria. 
H . 

jHabco , eflimar , magni dívitias. Habeo tibi fi-» 
dem , te doy crédito, Habco te amore , vel 
odio * te amo, ó te aborezco , Habeo te in 
del idis , te quiero muehoy Pro comperto ha-< 
beo, Pngo ptr cierto, 

JHírrco , Adhsreo» Inhsreo, efiar pegado , pa* 
rieti, ad parietem , in pariete. 
Haurio, facar , aquam á , ex, de, vel e fonte. 

JHorreo, borrorizarjfe, colubtum, 
L 

jltnpcndeo , flrrmineo , amenazar , patríae. M i h i á 
te mors imminct amenazafme con la muerte, 

ÍImpcrtior falute , faludar amicos. 
Inipono , engañar , t i b i : poner , finem opeeí, 
Incefsit t acometer , t n l h i , vel me timor. 
¡Incumbo, recoflarfe , toro : aplicar/e, in , vcl 

ad liiteras, 
¿ft Indigeo, neeejitar, auxil i i , vel auxilio. 

Indulgeo, condefcender , filio. 
Inhio , apetecer con anfia , honoribus, vel ho-i 

ñores. 
Jnnltor, eftrivar , haftíe , vel hafta. 
Iníídior, poner afechanzas , milit i . 
IníÜSo , [altar , equo , vel cquiim. 

InfiM 



t)e w Vtntaxh. 377 
Infufuíro , hahlar al oído , t íb 'al iquid ín aurero^ 
Interdico , vedar, tibí aquam , vel agua. 
Intercludo , eftorvar , tibí aditum, vel te adktí^ 

L . 
* Laboro , eftlr enfermo , capite : ejiar ton evy* 

dado , de vita filii. 
Larer, ignorar 5 Juvenera prudentia htct. 
Lego , , are 5 Embiar Embaxador , te Antonio^ 

vel ad Antonium. 
Lego , í s , leer, libros: eoger , rofam ex hortaj 
Libero t librar, reum fupplicio , á fcelcre. 
Libet , agradar : Pueris líber ludus. 
L i c c t , Jer licito , Tibí ludere lícet. 
L i q u c t , ejiar claro: Lex ómnibus liquct. 

M . 
* Mano, manar, fons aqua , vel aqua ex fontc* 
Medeor, curar , vulneríbus , vel vulnera. 
Medicor , curar, mihi vel me. 
•Memíni, acordar fe , i l l ius, vel illum : hacer men* 

cion , hujas r e i , de illís. 
Minor , Minitor , amenazar , tibí poenam. 
Moderor, moderar, ó refrenar, cupiditati , go* 

bernar, Rempublicam. 
N . 

* Ne¿l:o , adnedo, fixar, ó atar, funem naví¿ 
^[ i tor , eflrivar , confílio , vel in confilio. 
N u b o , cafarfe la muger, viro , vel cum vire, 
^undinor , comprar, jus á Prastore. 

O . 



i S f rjpen'df& al Libro U t 
O . 

Obambulo t pafear al rededor , murís , Orbem^ 
Ohequito , ir acia otro ü caballo , caftris, agmen,: 

Oborior. nacer , lux raihi. 
Obofto, contradecir , oponerfe , dicenti, 
Ob t t edo , decir mal, alicuú 
Obverfor , eftar delante , amico, 
O:curro , falir â  encuentro, nobis, 
Oko y Redoleo , oler : Vinum redóles, 

P. 
# Pendeo , depmder, á v d ex Deo. Penderé 

animi, vel animo , eftar fufpenfo. 
Pendo, pefar , unciam aur i : ejlimar , magni 

litteras. 
Ferconftor, h percundor, preguntar, te de 

hac re, v^l á te hanc rem. 
fericlitor , efiír d riefgo, verberibus, experU 

mentar , laborea 
Poí lu lo , yedtr, hoc á te : acuffir , te impietatíf, 
Po t ío r , gozar , pace , vel pacem rerum. 
PfíBío , Príecurro, ir drhnte, a l icui , vel aliquecn, 

" W Prascello , aventajar/e, t i b í , vel te. 
Prcefideo , prefidir , Urbi , 
P r e ñ a r , eftar mejor: T i b i prsftat m o r i , quaffl 

vinci . 
Prxfto, avntaiarfe, onanibus vel omnes; dar^ 

honorem Patri, 
Príeítolor, aguardar, t ibí , adventum üliüs. 

Pr« 



7)f la SytaMth, 
Profequorte amore, ve lod io , te atoô  h mpt* 

rezeo. 
Provideo, Profpicio, mirar por filgum, fa** 

lutí. 
Q . 

# Quéro , preguntar , illud á te, vcl ex te 3 
bufear , acum. 

¡ Q u c E r o r , Conqueror , Quejar/e, multa de te 
apud Patrem , tecum de injuriis. 

R . 
péc íp io , recibir , aliquem ín domum ; prome* 

ter : naihi: por /r , fe in urbem. 
Refero, referir , rumores al icui , vel ad aliquem. 

De alkjua re ad Regem referre , dar jarte al 
Rey de alguna c§fa, 

Reluftor , repugnar, onerí, 
# Renuncio , renunciar : hsereditati ; hacer fa* 

ber , hoc tibí. Aliquem Confulem renunciare, 
declarar por Cónsul # alguno. 

Jlefpondeo , refponder , mihi ad qua:rita : í«r-* 
refponder , opínioni. 

Jleftat, reftar, o quedar 1 amico noftro. 
Rogo , Interrpgo, preguntar , aliquem multa, vel 

de mul t í s , pedir, rogo te ¿eneficium, v&l a te. 
S. 

Satisfacio, fattsfacer, nobis de injuriis. 
Sedet, aprgbar ? y agradar: T u a fententia mU 

hi fedet. 
# Sol. 



| 9 d Upenitz al Llhro 7/1, 
Solvo, pagar, tibi debítam : defatar, te te« 
gibus. Solvere navem c portu. 

Sonó, tocar algún infirumento, dthara. 
Sto , conformarse , judicío tuo ; cumplir, 

mifsis, 
Stadeo, eftudiar , artibus: dí/^ir , Httcras. 
Suadeo, aconfejar > tibi bonum, 
Subeo , fubir , montcm : padecer , labores , ofrn 

cerfe, míhi cogitatio, vel me. 
Suboleo y oler , vanitati. 
# Succedo, entrar, u rb i , vel urbem : fuceder 

a otro, a l ícui , vel ¡n ejus locum, 
Succenfeo , enojarfe, alteri. 
Succumbo , rendir fe , oneri. 
Sufficlo , haflar \ mihu aliquera ín locum alteríus 

fufíkere , pmtr a alguno en lugar de otro, 
Suppetit, tener fobrado : T i b i pecunia fupetit* 
Supplico, fuplicar , vobis. 

T . 
* Tabefco , confumirfe , dolor c. 
Ta; je t , tener bajito : ^ g r u m tsedet cibí . 
Tego , cubrir i Solé nube. 
Tempero , gobernar , Rempublicam : abflenerft, 

ab injuria : moderarle , íibi in pota. 
Timeo , temer no venga daño alguno , tibi. Reí-* 

publica: malum : recelarle de otro, mihi de te, 
vel á te timeo : temer \ Dei juftitiam. 

T(^lo, quitar > foípicioneifi allcui: Simulacra! 



D i Ja Syntaxíu 
é , v e l e x , vel de T tmpl i s , aliquemde me-i 
dio tollere , matar a alguno* 

V . 
# Vacat, dar lugar: mihi vacat ab officio, vel 

per officium. 
(Vaco, ocupar/e, armis: eftúr de/ocupado, á llu 

teris: carecer , culpa. 
Vetcor, reverenciar , Patrem: recelar/e de aU 
guno, de te , vel á te fupplicium. Yereoi lU 

b i , temo no te venga algún mal, 
(Vefcor, comer , pane vel panem, 
ÍVindico, vengar, mortem illius, fe ab aliquo: 

librar , aliquem á mcleftia : reftableeer, R c m i 
publicam in libertatem. 

^ i v o , vivir , ad alterius voluntatem, a VÍH 
luntad agen a, ex rapto, dt rapiña: fujien* 
tarfe, pane. 

lUlcifcor , tomar venganza , injurias. 

C O P I A D E N O M B R E S . 

ABfonus , diferente, h que difuená , motus á 
voce abfonus. 

íAbfurdus , mal fonante, auribus, 
'Adverfus, contrario , fortitudini. 
^qual is , igual, illius, vel i l l i . 
!Affinis , participante , fcekrís, fivé fcelcn. 
Al iemis , ageno , i l l i , cauía: 2 amicitia, eb etate 

Al ius . 



g k - ^ r J l z aí Lihró l í h 
A H u s , Qtro, ab illo. Alius fum ac , Vcí a f q ü | 

Pctrus. 
(Anxius, congojofo , fccurítatis. 
!Avidus , que dejea con anfía , g l o r í a 
CalUdus, entendido, rerum. 
Capax, capaz , amicitiíe. 
Cer t ior , fabedor, ex i t i i , vel de tuis rebuSí 
Cer tus , f/Vr/o, fententiíe. 
Comonodus , provechofo , y acomodado i tibí^ 
Compar,/^«¿Í/, morti. 
Compos i que tiene , mentís. 
Confanguineus, pariente, Regí. 
Confort , compañero en la fuerte , l a b o r é 
Contcrminus, que alinda, Hirpaníae. 
Contumeliofus, el que dice mal , bonís* 
Cupidus , defeofo, pads. 
Curiofus, curiofo i Medicinaí. 
Difcors, dtfcorde r íibí. 
Difpar , defi£üM, f u i , vel hís, 
TiodiMS, D q é o Grammatica;* 
Durus , duro , moribus. 
Edax , voraz , mullí cibí. 
Egenus , menefterofo , omníum, 
Exors , fuera de fuerte , fcelerís. 
Expers ^ que no tiene parte , bellí. 
faftidiofafi, que fe enfada, litteratüm/ 
Ferax , f é r t i l , ventnorum* 
í en i l i s , firtil, frwítuuill* 



25# la Syntaxtí, 
Foecutfídus, abundante , mitallommV 
Finitimus, que efta junto , mari. 
Gnarns, entendido , Reipublic», 
Gratus, gruto , Cajfari. 
Ignarus , ignorante , legum. 
I m p o r t u n u s , / « ^ 4 de propojito-, fcrmoní^ 
Irnpos, fue no tiene , animi. 
Incertus , incierto y veri. 
Incommodus, daño/o , que no quadra, fillo^ 
Incultas, tofe» , oratione. 
Incuriofüs, no curiofo, Disciplinarum. 
Indoftus, indotfo, p'úx. 
Inf. ftus , que daña como enemigo y m'iku 
Infcius, que nofabe ^ omniuna. 
InügnlSi/tñaladoy genere. 
Infolcns , defacojlumbrado , mendacíí* 
Ünfuetus, no acojiumbrtdo , laborts. 
Invidus, embidiofo, laudis. 
Invifus, aborrecido , Deo. 
Iqutil ís, inútil ^ í ib i , vel ad ufus CívíunSij 
Jacundus guftofo , nobis. 
Líberalis , liberal en dar, pccuniK. 
Maltvolus , que quiere mal, ómnibus. 
JMoleftus, monjío . aliis. 
Nefdus , que no ¡abe , impendentis malí.; 
Obnoxias, expueflo, perieulis. 
Obvius , que fale al encuentro , mihís 
pdiofus, odiofo y plecií^ue. 

Pf-



'jtpendtz al Libro U h 
Cífenfus, aborrecido , Patribus. 
Opporcanas, a propofito, nobis, vel ad 'eam rem> 
Parcas, tfiafo » bunorum. 
IJarticcps, partícipwt; , voluptatis. 
Pervius, patente, omnibas. 
Pcftif^r) pt/lilsneial, maltis. 
P r o m p t u s , ^ / í í t ? , y apercibido , íervlcio, vel ad 

arma, 
Pronas, Propenfus, Proclisis , inclinado , fta-» 

diis , vel ad ftudia. 
Propinquus , allegado , tibí. 
P r o p i n a s , / ¿ ^ ^ u r b i . 
P róv idas , prou'dj, y apercibido, faturorurn^ 
Ptuiens, fabedor j impcndvntiaín malorum. 
Quietas, apacible , moribus. 
Reas , cufpadj , audacíac. 
Rudis , r«¿¿!?, Grajeara ai Litterarura. 
Salubris , faludable, vifai. 
f>\m\\\Si femé jante , faorum , vel fuiSj 
Stenlis, bjhrHy virtutam. 
Suavís ifuav! , voce. 
5appar, cajiigual, haic xtati, 
Supplex, r ^ i i o , vübis. 
Tenax , el que retiene, Jaris. 
Tutus ^ fe gura , á calore, 
y i c inus , vecino , miki. 

L I B R O 



D i h f r o f o i t á 

L I B R O IV. 
D E L A P R O S O D I A , 

Q U E E S C R I B I Ó 

A N T O N I O D E N E M R l X A f 

Y C O M P E N D I Ó 

ML P> J U A N W n DS L A CERDAj 
de la Compañía de Jesut, 

P A R T E L 
D E L A Q U A N T 1 D A D D E L A S 

sylabas* 

I. X i & Z i gérunt, tftréi ühutímqaé düirum^ 
Atque duas Ínter vocales Jota repertum. 

Las Letras fon veinte y dós : eftas fe diVH 
den en vocales ̂  y coníonantes: las votCaléf 
fon a , e , i , o , u , ías dí ffiás fon con^nanfes^ 
y de eftas unas fon íemivocales < qué , b n / , ^ 

rt, y las rcftantcs ion nrtudas. Éftd 
íupuefio, dice la Regla < que las letras , y ^ 

B0 tñ 



3S(5 Llhro IV. Parfg 1. 
en qualquíera parte , que fe encuentren, tic^ 
nen fuerza de dos confonantes, como , Rex, 
Gaza : y también'la j , fíempre que , puefta en-* 
tre dos vocales, hiere á la vocal íiguiente , GO« 
mo en citas Majar, ejus. 

II. 7. U. vocalis Jk confona fape, Latinas 
Utraque vocales feriens, ut Janua, Virtusa 

D . L . R . que las letras i , y « , aunque de 
fu naturaleza ion vocales, fe hacen confonan
tes, íiempre que hieren á la vocal , que fe le 
íigue : la / , como Janua, la « , como Virtus* 

III. U , fequttur poft Q femper , fmptrque IU 
quefeit. 
D . L . R. que defpues de q fiempre fe íigue 

M , y fíempre fe liquida , como , Quts y Quare. Li* 
quidarfe una vocal , es no formar fylaba por fi» 

IV. 4t poft S , aut G, vim jervant y vmqu¿ 
remitíit. 

D. L . R . que defpues de / , fe liquida l a » , 
íiempre que en los nombres la termlnacioa 
mafcülina del nominativo, h en los verbos la 
primera perfona del prefente de indicativo 
.empkza , por Sun , ó Sue , v. gr. Smvis, Suefcoi 
Peípues de ^ , fe liquida, íiempre que fe le fígue 



tf prófotii. 5 §7 
áitfá vócat díd'nta t com J , tavgu s , Ltñg'tá i pe* 
rs no j quando ic le fígue otra » , como en txi-* 
gnus j que por cfto en nlriguñ calo fe l'quidü 
\á u i áz efté > y fcmciantes nombres. Tampa-
co te liquida la « , en el verbo Arguú , con tüS 
compüeftos, ni en algunos preteriios de U tó^ 
gunda conjugaeiort , Bgui, Indiguii 

y . L,aique R niut'S prrtt/Jfié fape trqiiefcfáfa 
Ny atque M ra*d , foiumq .g in origine Gr^cü^ 
D . P.. qi e las L iras í < y r , heridas de l a l 

rruidis, üempie fe liquidan : por la / y córtid 
tti^lum; por i a^ j conu Teiicbr¿ : y aíi iiifriid 
f« liquidan las otras»», y « , aunque folo eril 
dicciones Griegas , por la m , Gomo Tecmefa* 
por la « , co f o cy t-tus Las coníoaantes fíi (U 
qcid^n, quando purden fú propia fuerza, D 
íonido en la pronunciación^ 

^1. sy.Uhd íonga duplo hrevis una ttirporé f ^ á 
ttr. 

AnclpiUs prnfért vóitales ftrmé Latinas j 
Nam modé íorreptaij modd iongas préwif 

iafietó. 
t>. L , R. que la fyliba larga fé prónünci í 

ion doblado tiempo i que la breve ; y qué tñ* 
tte los Latinos , ü diftincion de los Gr'é^óv|f 
no hay vocal alguna» que fea por ^ fiempr¿ 

Bo 2 bies 



Libro IV. "Parte 1. 
breve , ó larga > como fe vé en Amare, que í# 
4 en el principio es breve > y en el medio 
larga. 

D E LOS DIPHVHONGOS, 

y i l , Syllaba, quam feribis Dipbthongo tonga 
notetur. 

Sed Pra voeali dabitur correpta fe queme. 

D . L . R . que todo Diphthongo , ahora fea' 
Griego , ahora Latino , es largo, como z/Eneasy 
Muf&h pero el Diphthongo figuiendoíe-' 
le vocal , es breve , como , Praire , Hrajtus. Los 
Diphthongos mas comunes entre los Latinos 
fon quatro : de 4 , y de e , como Mu/a : de o, 
y de e como Ccelum : de ¿i, y de » , como Au* 
dio y de , y de » como Üeus 5 pues el de ^ , y 
de i , como y de o , y de » , como Prout̂  
y otros , fon muy raros 

D E LA VOCAL , ANTES D E OTRA 
vocal. 

y i l l . Vocalem rapuere , alia fubeunte Latini. 

D . L . R . que la vocal , que va antes de otra 
vocal en las dicciones Latinas, es breve , c o i 
mo Puer r Deus, 



'hela Pro/odia 
I X . Ttndttur E quinta eafus, qui exiflH in Er, 

Res tamen , atque fides, & fps rapiuntur 
ibidem. 

D. L. R . que la Í , que vá antes de i en los 
tafos de la quinta declinación , que terminan 
en ei , es larga , como Requiei , exceptuados ef-
tos tres Reiy Fidei, Spei, que la tienen breve. 

X . R. ntfi [uecedat y reeiplt dúo témpora Fio» 

D . L . R . que la vocal , que vá antes de otra 
vocal en los tiempos del verbo Fío , Fis , Fieri, 
que no llevan r , es larga , como Fiebam , y en 
los que la llevan , es breve , como furem* 

X I . Efl tus longum genitivi, in verfihus anceps 
Corrtpit Alterius, femper producit Aliüs, 

D . L . R . que los genitivos acabados en iusj 
como Unius , tienen la vocal i antes de la u lar-* 
ga en la Profa, é indiferente en el Vcifo. Ex-» 
ceptuandofe eftos dos: Alterius , que Cempre 
la tiene breve , y Alius, íiempre larga. 

X I I . Eu ¡onga datur 5 reíié variahitur Obe* 
Protrabe Powpei, & Coi rJimiU[qut voeandL 

Bb 1 I). 



| 0 Vbro tr. Tárff t, 
0 . L . R . que ia primera e de Eheu es larsHU 

|F | í o de Obs es indiferente. Algunos nombres 
^rpprio? como Pompejm , Og ;^ , &:c. en los ca* 

remeiantes á eftos Pompe i , CÍ3¿> y lo»- geni-
tiVQS d la primer^ dcdinarion, Guando el 
lliphthongo a íe r( fuelve \tn gftaá dos fyl bás 
#} comQ itiiiii y tienen larga la vocal J que 

X I I I? Srd Gratl yariant, nee certa Uge f** 
nentur. 

L. R. que en las dk'dones Griega* la V(M 
Ifgl, que vá a nes de otra vocal , no es detef-* 
fninadamtnte b eve, ni determinadamente lar-* 
ga , fino que rn unos nombres es breve , como 
ih:iofo{ k'a, y en otras larga > como 4(T \ lo 
jqual 1̂  aprenderá con el ufo. 

D É L 4 P O S I C I O N , 

3£IY. Conforta ¡i dúplex vocahm, ¿ut hiña ft* 
q atur. 

Voc'l's remar tus pc/itu prodtfli fcnahfí, 
$ina Jit tn ver bis, quar/.vis di i juncia duobuíé. 

B L- R- que la voca l , á quien fe le figuen 
í^os confonantes íencUlas, ó una d o b l - , ts; lar-

, por poficTon ; por la dt)ble „ c o n o Ars^esi 
m i las dos ícnc i l l a^ ^ovao Titrai y t f t o í e h ^ 



De la Profodta. 391 
He entender para el Veríb , aunque las dos íen* 
cillas eften la una al fin de una dicción , y la 
01ra al principio de otra, como : At pus. Aíi 
Virgilio. 

At fius i¿Eneas % per noBem plurima vohens. 

^Cy. Syllaba fi brevh efi natura , & muta 
Jequatur* 

Cum liquida , femper breviahit fermo folutus* 
Vatis ad arbitrium verfus variobit tándem* 

D . L . I U que quando á una vocal de fu na^ 
luraleza breve , íe le íigue una muda , y una \U 
quida , perteneciendo eftas dos , b hiriendo jun*» 
tas á la vocal íiguiente , la vocal , que va de
lante de ellas en la profa es breve , y en el 
Werfo indiferente , v. gr. Fiagro, Tembra, 

D E LOS PRETERITOS 
X V L Frateriíi JÍÍ longa prior j cui fyllaha dm 

plex» 
Sto y Do , Scindt, Fero rapiunt, Mibo > Fin* 

do priores, 
D . L . R . que los preteriros, que folo tienen 

'dos fyllabás , tienen ¡arga la primera , como Ve* 
ni r v id i , exceptuados los pretéritos de los ver-» 
fcos Sto y Eo , y los demás de la Regla , que la 
íiencn breve » como Steti, &c» 

B b 4 



%0t 'Libro IV, Parte 1. 
Xyi l» Qmd fi prateriti gem'metur JytlabaprU 

ma. 
utraque wrripiiur , nf i dúplex eonfom 

tar4et% 
L . R , que los pretéritos, que doblan U 

ptimera íy laba , tienen brtves las dos prime
ras, como Cecini, peperi, fi no lo impide la 
Hegla de Conforta fi dupUx, como en la fegua-» 
da dg umdh 
X V í í l , Q<eéo tamen privato jure Ceeidit bu* 

beb¡$. 
D . L , R: que la penúltima fylaba de eftós 

%Q% pretéritos , Cccidi, quando viene de CW«, 
jy Pfpedi f fiempre es larga. 

D M 1*0$ S U P I N O S -

%\%. lAngt [vpipa mment di fallaba fe de priorej 
4JI to sum Cieo, Sero , jungt Reerquej 

Umqm. 
fvm Queo i & qrfa R m , Sino, Do , rapui-» 

re priora, 
R, qu^ lo$ rupinos*, que fofo tienen 

'do^ fy'abas, tienen larga la primera t como 
Vtfu.w, Motítm* Sacaníe los fapínos de eftí^ 
Verho§ /ÍO, Ciro, S(ra, Reor r Uno t gf/í©, Sinor 
Ü > <JUe k \ m m 5?ÍW ? CQffiQ > smm% 



Be la Profodfa. ty? 
y los compueftos de Ruó , q'je tienen también 
breve la penúltima , como Obrutum. 

XX. Communem Statum priniam fervore vtdtíar, 
Inde Stitum breviat foboles , extenátt ili 

atum. 
Inde Status eurtat, Staturus forrtget nftiSi 

D. L . R. que el Supino Statum é ú verbo ¿/0, 
Stas , Stare , tiene la primera fyljba indiferen
te. Sus compueftos , quando hacen en /ittum^ 
tienen breve la penúlt ima, como Conjiuim^y 
quando hacen en atum, la tienen larga, co
mo Confiatum. El fia de Statui, us , id , y el 
át Status y Stata, Statum , es breve j y eí de 
Staturus, a ) um y es largo. 

X X I . Longa fupina damus , polyjtllaha fempsr 
in utum. 

D . L . R . que los fupinos de mas de dos fy-
labas acabados en utum, tienen larga la penúl
t ima, como Argutum. 

XXII. Ex vi ttrstefitis quihus Vfi condona fiat. 
In tum perpetuo penúltima longa fupifU. 
dgnitus , Jgnofco i Cognofco , cognitus effert.̂  

D. L, R. que los fupinos acadados en tum. 
t̂ uc vienen de verbos, que hacen el preieiko 



^94 libro IV, Parte !, 
en v i , cuya Í; es confonante tiene íarga !a 
per;ultima fylaba > como Amatum de Amavi, 
Sacan fe Agnitum, y Cognitum , que la tienea 
breve. 

XXIÍI . Catera eorripies, in itum quacumque í 
fupina. I 

D . L . R . que los demás fu pinos acabados en I 
í tum, tienen la penúltima fylaba breve , como 
Monitum, Fugitum, 

D E L O S D E R I V A D O S . 

'¡XXIV. Derívala fuá fumpfere ab origine ñor-* 
mam. 

D . L . R . que los derivados tienen la mifma 
tjuantidad, que los primitivos de d»nde fe de
rivan : afi Doceham tiene breve el do, porque 
fe deriva de Oocea ••> que lo tiene breve: Legê  
ram tiene el le largo , porque fe deriva de Le* 
g i , que lo tiene largo, por Preteriü Jit Ion-* 
ga prior y &c* 

X X V . Malta tamen fe jure fuo , dutfuque puentur¿ 
Hai- mslius , qua fint, Prima, Mediaqui 

docebunt. 
X>. L . R . que muchos derivados no guardan 

la quantidad de íus pcimitiYOs, como Lucerna^ 



De U Tfofoáh. 9̂% 
t^t tiene el /« breve , aunque (ate de TMceo, 
que ío tiene largo > y otros muchos. Q ifiles 
fean ellos, folo fe puede aprender con el ufo, 
y R g!as de Prmis, & Mediis , fyllabis^ que 
ttaheu varios Authores, 

D E L O S C O M P U E S T O S. 

X X V I , Legetn Jimplicium retinent compofta foo* 
rum. 

Voralem Hcet y aut dipbtbongum Jyllaba^ 
T/iUtt t. 

D . L . R . que los compueftos tienen la mií-i 
ma quantidad, que fus íimpies » como Perlff* 
go , que tic ne el ¡c breve, porque fe ccnipo-
ne de Lego ^ que lo tiene breve ; y efto íe en-< 
tiende , aunque la primera vocal , ódiphthon-» 
go del verbo fin pie , fe mude en otra vocal: 
por quando fe muda el diphthongo en cira 
vocal, corro C encido , compueílo de Cada por 
quando fe muda la vocal , en otra vocal , como 
Comida computfto de Cado. 

X X V I I , Juro tamtn hngum , breve Dejere , Pe-* 
pro ¿gni t . 

Ex H'lum , Nthilum , a Sopitus/ewifopitus, 
D . L . R . que t] je dt Dejero, y Pejero , es 

breve , aunque fe componen de Juro que tiene 
el 



Libro ÍV. Parte 7. 
el j u largo: afi también la fegunda / de Nlhl* 
lum es breve, aunque fe compone de Hilum, 
que tiene la i larga 5 y el /o , de Jímfopitus es 
fcreve , aunque fe compone de fopitus, que lo 
tiene largo. 
X X V i l I . Jumque Dleus , Dico j tum prónuba,^ 

& Jnnuba Nubo, 
Longum Imbecillus; variant Connubia Vates, 

D . L . R . que los nombres , que Talen del 
Verbo Dico, y acaban en dtcas, tienen breve 
el » como CauJtÁkus, y la » de Prónuba , é 
Jnnuba es también breve , aunque viene de Nu* 
ho, que la tiene larga. El be de Imbecillus es 
Jargoi y la u Connubia * orum , hacen indi-* 
ferentc los poetas-

t>B LAS PREPOSICIONES E N COMPO* 
Jicion. 

X X I X . Prapojitlva aliis, Jt pars conneóiitur 
ulla 

Quanta fuit fejmSia prtus , conjunóia ma* 
nthit. \ 

Prdpofítd modo nulla priüs data norma re* 
fiíiat. . 

D . L . R. que las prepoficiones Latinas con-
fervan en la comooficion la quantidad , que 
ames tenían por i i Tolas , como Aáoro > cuyo 
ad , porque feparado, y por si es breve , por 



2 ^ la ProfodUi 
B j T> % T rapres junto con el oro, es también 
breve por efta Regla, pcre» efo íe ha de en* 
tender , no impidiendo la Regla de Confina fi 
dúplex , como en Admitió. 

X X X . A latium produc componen*, contrabe, 
gracum, 

D . L . R . que la prepcfkion A en compon 
íicion es larga en las dicciones Launas, co
mo Amitto , y en las Griegas breve, como 
Adamas, 

X X X I . B , De > Pra, Se , Di componen: protrahtj 
Verum. 

In Dirimo brevis tjio prior > comes efto. 
Di/ertus. 

D. L . R . que eflas prcpofí©ones E , De, Pr<e¿ 
Se , Di i en compoílcion foti largas , como Erum* 
po , Deduco , Prafero, Semovee , Diripio 5 pero 
el Di de Dirimo, y Di/ertus es breve. 

X X X I I . Bfi Re breve j at Referí protendunt 
fape Poeta. 

D . L . R . que la prepoíicion Re en compo-
íicion es breve, como Remitto. El Re , de Re~ 
fert, lo alargan muchas veces los Poetas, prro 
duplicando la / , como ío hacen en orros tiem
pos de cüe } y otros verbos» 

X X X t i L 
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XXXIII. Corripe ?ro Gracum cmpojitüm , e»* , 
tendí Latinum. 

D . L . R . que la prepoficion Pro en rom-a, 
pc ík ion es breve en las dicciones Griegas, co« ¡ 
mo Frologus i y en las Latinas es larga , comó'i 
Trorntito. 

X X X I V . Excipe qua Fundui» Fugh, Neptfi 
que , Nepofque* 

Et Fijiai , Vari , Fateor, Fammque crea* 
runt, 

D . L . R . que es breve la prepoficion Pro 
lett compoíicion con ellas dicciones Funduí, 
'Fugro y y los demás de la Regla, como tro* 
fundus , Brofugio & c . 

XXXV. Uuc Vrofugus ípeSiat > Proficifcor , jun* 
ge Protervus, 

Atque Propago genus, Properare , Pro* 
celia y Profefto* 

t) . L . R . qüe el Pro de Profuffüs^ y los de-» 
ítiás de la Regla es breve 5 y el de ProptgOf 
quando fignifica deícendencía, ó linaje, e» 
breve > peto quando fe aplica á plantas, o ar-» 
boles, es largo, 

XXX.VÍ. 
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XXXVI. Procuro commune daiur, Propinoj Pro* 
fundo. 

Lenga Propagare, & Proferpina fapius 
optant. 

Propello melius dabitur , Propulfoquen 
longis. 

D. L . R . que el Pro de Procuro , Propina 
y Profundo es indiferente > pero el del verbo 
Propago , as9 y el de Proferpina , Propello, X 
Propulfo las mas veces es largo. 

D E L A P R I M E R A P A R T E D E L 
Qompuejio, 

X X X V I L Atiende extremum, compoftl parte, 
prtori. 

D . L . R . que fi la primera parte de las dos, 
que tiene qualquiera dicción compuefta, ter-t 
mina en a i efta es larga, como Irado, com-n 
putfto de Trans, y Do, cuya primera parte 
es el Tra> 

X X X V I I I . £ hrevh ejfertur , claudens extrema 
priorem. 

Compofítt partem , v^/»f/ StupefaHa Ne 
fandus. 

Nequ'tdquam produc , Nequando , 
^ 4 , Nequam, 

Ne-
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Nequitia , ^ ncquis , comitente , vrdétfeei'. actdé 
Necubi, nequáquam , vanum Vqutjío fataiuib*' 

D . L . R . que íi la primera parte de ía diC-s 
don compucíta acaba en e , es breve ^ como 
t i u p p ' Ú m - Exceptúa^ la primera parte de la 
Compoíiclon en e de Nequrdqmm, y ios drmás 
de h Regla , que es larga , y en Liqtíejh es 
Indiferente. 

X - ^ X I X . / qmque ccrrtpítüf* , feu gfatum , fwt 
Latinum j 

Qmnlpotsns veluti, & Pofydorus > Pro-* 
trabe Siquis, 

Vípera , Biga , Tibicen , Ubique Qua* 
driga; 

'Biwns y cum fociis ^ & Vbilihet ^ llicet, atqut 
litis Nimtrum , Trinacria jungíto , & Idem 
Mifculeum, neemn, & Übwtí Scllicet cddê  
Siquando, Mellíphilltn comtatur Ibi* 

deM, 
D . L . R. que ía primera parre de la compo-

íicion acabada en / , hora fea Griega , hora L a 
tina , es breve ; por !a Griega , como Folydo-* 
rut 5 por la Latina, como Omnipotens. También 
tienen breve la primera i Bijttgm, Qvadrijugus, 
y círos íemejanits, en los quales no tiene 
fueiza de ^dos coníbnantes la i entre dos vo^ 

cales> 
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feafes I perd es íatga la final en i de h ^rímérá 
parre de la eompoficion en Siquis | Viperá , f 
los demás de la Regla i con los femé jantes á 
Bimus i como Trimus j QuadrimúSi. 

X L * Prodúé {Quatriduo dempto ) tompojíá diéU 

D . L . RÍ que la / , en que termíná la pf l^ 
ttiera parte de los compueftos de D/>/ es largaf 
como Meridies j excepto Quatriduo, que ¡É 
tiene breve* ' 

XLÍi / qmqué riori Jtxuná tendes tíbiciimqUi 
fit ancepSi 

Ü . L . R . qiie la Ly en k pñtñtii parte d é 
los eompueños , que la mudan fegurrel geriéro^ 
ó cafo , como Quivis, Qu¿vts ^ & c . es largas? 
y la de UBicumque es indiferente; 

•XLÍL Partem eómpofíti claüdéns t Ú pdr&S 
prior i tn i 

Grdca brtvis , fed magna timen teñdátüf, 
ihídem. 

D . L . R . que en las palabras Griegas la prf-í 
mera parte de la eompoficiófi acabada eri ú 
mttron es breve, como Carpopboreís h y acaban 
4a en G mega , es larga CGoao §sómetra. 
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X L I I I . ^ O pariter latium produSium tempus úmü* 

bit: 
Excips Quandoquidem y atqut Hodh cuni 

BardocucUllo, 
T>. L . R . que la o y que cierra la primera par-? 

te de bs compueftos Latinos , es larga , como 
JNolo 5 exceptuada la o de Qumdoqutdem, bod¡er 
y Bardocueullm , á los quales fe llegan Contra* 
verfor, SAcrofanBus, y algunos otros. 
' X L 1 V . Ü fi compofiú pars ejl prior , effict 

curtam. 
D . L . R . que la primera parte del compueíU 

* o , acabado en u es breve, como Cormpeta* 

D E L O S I N C R E M E N T O S D E LOS 
Nombres. 

X L V . Cñm reBum fuperat gcniHvm fyllaba 
in una. 

Turnea, quafuerit Patrti penúltima cafuŝ  
Crementum primum ejl, numerus, quod 

unus i & alter, 
Vendkat, atqus gradu menfuram ampleSii* 

tur ¿equo. 
D . L . R . que para conocer el incremento 

del íingular de los nombres, fe ha de atender 
al nominativo d«l Angular, y fí el genitivo , ü 
otro cafo obiiquo le excediere en numero de 
fylabas, en la que iguala e í u el primer incre-* 



Dé ta Prófoctidí 4 e | 
mentó ; VA gf» Sermo tieoe dos fylab'áS ^ Semo* 
nis tres 5 pues el mo , en que iguala al nomina-* 
t ivo , es el incremento, 

^ L V l . Nullum prima dablt cretnenmm j tüuU 
ta fíicunda ^ 

Et brc&ia , ut Pusri, folum producit IbifU 

D - L . R . que la primera declinación no tíi-* 
nc incremento alguno en el Angular, pero tie^ 
ne muchos, y todos breves i a fe^anda déclí* 
nación 5 unos en Í, como Mifir*, ImifeH S OtrOf 
en i , como Vi* , V i r i ; otros en u como Sá* 
tur, Saturi. Sacanfc Iber , y Celtiber , qü^: 
lo tiene largo. 

X L V I I . Nomen iri A crefoens, qmd flt&ti UV*. 
tia y product 

D . L . R . que el incremefito en á de los tiotñ* 
bres de la tercera declinación es largo y cotíi^ 
Pietas „ PietattSi 

XLVÍII . Mafcula correptis Al > & Ar finiij 
dabanturi 

Et Lar, Sal : tíepar jünges cum Ñefiari. 
Bacchar : 

Cuw vade Mas j & Anas i cütn natts PáH 
que, ^üharque. 

t 
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D , L . R , que el incremento en a délosñoiíi4 

bres mafculínos acabados en a l , y en ar , as 
breve : en ¿1/, como Amibal, Annihalis : en ar¥ 
como Gafpar , Ga/paris, También es breve el de 
Sai y Salis , y los demás de la Regla, con los 
compueftos de Par, como Compar , Compartí, 

PCLIX. As y A Greca rape , ut Lampas, Pban* 
tafma , Poema, 

D. L . R . que el incremento en a de los nom-» 
bres Griegos acabados en el nominativo en as* 
Q en 4 , es breve ; en a como Paoema , Poemath? 
en as, como Lampas , Lampadis, 

L. í quoque Jinitum, f«í confona ponitar ante, 

D . L . R. que el incremento en a de los nom-í 
bres acabados en / , que antes de la / llevari 
una letra confonante, es breve, como Arabs, 
Arabis j Trabs y Trabis. 

L I . Ef Dropax, Antrax, Atrax, cum Smilaei 
Climax. 

H'ts Atacem , Panacem, Colaeem , Stiracem* 
que Facemquey 

rAtque Abacem , Coracem, Philacem, f 
• pojiaque neóies. 

p . L . R . que «s breve el incremento de Orw 
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fax , y los demás de U Regla , con sus COIIM 
pueftos : como Monophilax,, NióiicoraX. 

(LiL JB ¿r^z/í fíe erecens j Patrius tendatur in Enis¿ 

D . L . R . que el incremento en e de los nom^ 
bres de la tercera declinación es breve, como 
Pulvis, eris > pero el de los nombres , que ha-i 
cen el genitivo en m ' í , es largo, como Rm^ 
Renis. 

LUI. Ver, & Iber , Loeuplet j Hieres , Menef* 
que , Quiefque. 

Leoe, Halex , itfpj, P^¿/, Rex , jungite 
Verbex, 

0 D . L . R . que el incremento de Ver, y los 
rdemás de la Reg la , es largo, y Iber con fu 
cempuefto Celtiber. 

L I V . L peregtina EHs neBes: Hh adjiee Graea 
E r , aut Es finita j *¿£ther rapiatur & Aer^ 

D . L . R . que el incremento en e de los ñora-* 
bres peregrinos, efto es, que •, no ion Griegos, 
ni Latinos, acabados en / es largo, como 
Daniel, elis. También es largo el d» los nom-« 
kcgs Griegos acabados en er, b en es: en er̂  

<Zc} como 



40$ rLibro IV. Parte 1. 
como Cráter , eris : en es como Tapes, etls : Sát« 
Caníe tsgther, y Aer , que lo tienen breve. 

L V . / rapltur, O ^ o , Chlamys , f̂£¿ 
í r /a j /»1 / . 

Tendítur in Graels; F/^f^ preducíto, SamntSy 
Glis quoque , D/iV , AZ^j, Z,// , Grypsy quibus 

adde Quiritem* 
Ü , L . R. que el incremento en / délos norn-̂  

t»res de la tercera declinación, ora fean Grie-* 
g03 j ofa Latinos, es breve-: por los Griegos; 
Como Chlamys, y dis : por los Latinos, como QM 
4Q t ints y SyUx, Jilícis, Exceptuanfe los nom-j^ 
fcres Griegos, que hacen el genitivo en i«/r, 
que tienen el incremento en i largo, como Del* 
fkm, inisy También lo tienen largo VibeXj 
S m m s y ios demás de la Regla. . 0 

¡LVI, te , aut Tx , patrium prodmere gaudet fa 
leis. 

D . L . R , que los nombres Griegos, ó LatH 
ROS acabados en he, ó en Â? , tienen el incre
mento en i largo: por los Griegos, como Bom* 
hyt« eís: por los Lannos, como Felis» icis¿ 
JáYÍI, i hreve fervarunt Hyfirix, enm Formcê  

Varix. 
Coxendifque , Cylix , Cbcctnix , Natrixque 

CaUxque* 
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Ât̂ ue Calyx 'Danaum neéies ^ Ericemqúe, V i ' 

cemque. • 
Sardonichi fociatur Onix, Pix baret fttrrquê  
JBt Sa icis , Filicis , Laricis t fít Bebricis anceps, 

D . L . R que es breve el incremento de Híf" 
trix , y los demás de la Regla > el de Behrixy 
icis es indiferente. 

L V I I I . Sed hrevibm junges in Gis cum patrias 
exit. 

Coccyx , Coccygis , MAB'IX , Maftigis amabit* 
D , L . R . que confervan breve el íncremen-* 

to en / , los nombres , que hacen el genitivo 
Cn gis , como Japyx, ygts. Sacanfe Coecyx, y 
Wafiix , que lo tienen largo, con fus compueí-» 
tosí, como Cieeromajlix) ixis* 

L I X . Nomen in O erefeens produe, ceu Candor^ 
Arator. 

D . L . R. que el incremento en o de los nom
bres de la tercera declinación , es largo comof 
Cand§r , oris. 
L X . O mtcrpn , ut Canoms retinet breve iempus 

ubique. 
O mega produe tí femper. Genitivus dgonis 
Indieat, atque uju multa exploranda Ma* 

Sed variant Briton, Sidon , quibus additq 
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D . R . que en los nombres Griegos el Incrc-* 

ynento en O micrsn íiempre es breve , como Ca* 
pon , onis i y en O mega íiempre es largo , como 
$imon s pnh, Pero eftos tres nombres , Br¡tont 
ŜigLcw , y Of/^»'tienen indiferente el incremento* 

JL3Q. Graeerum rapiatur Orh , mutruque Latinü* 
AdjeBivíi gradm medii predumo femfer% 

D j L . R.. que el incremento en a de los nom-» 
fcrgs Grieg0s, que hacen el genitivo en om, es 
Jjreyc, como HeSIor, eris; y el de los nom-* 
¿ res neutros Latinos, como Tmpus, gris. Pero 
Nf| los comparativos fiempi'S es largo, como 

O I ! , Ovis ah Os produc; hrevihiis Me mor, Ar* 
bov adhórent. 

Mí Lepus , Pps compoftvm t Bos , Cem* 
pos, fmpos. 

D. |L, p.. que el incremento de Os, pr// es 
largo ? y eí de Arbor , y Memov, y los demás 
íle |^ Regla , es breve, con los compueftos de 
fus , como fripíts:, o.iis. Bos en el dativo T y 
^blau'vo del plural Babus % tiene el&c? largo s poc 
j^ f contrahldo de Vobibus. f iñ Ovidio ; 

Nan prüñBurii UttQra Babíts aras,. 
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L X I I I . Corripe Cappadocem cum Precoce ; jungito 
nsmen. 

S quoqu! finhum , fí confina forte praivlty 
Ut Scrobs 5 at Cyciops , Cercops tendatur. Ó*. 

Hydrops. 
D. L . R . que el incremento de Capadox , y 

'Pracox es breve 5 y el de los nombres acabados 
en s , que antes de ella llevan otra confonante, 
como Scrobs , obis: Sacanfe Cyciops , Cercops, y, 
H y d r o p s , que lo tienen largo. 

LXIV. U b r e v l s , augttur fed in «m , & U d í s , 
& W s . 

J3k Us , F u r > Pollux , L«A? , Prí/Af j pro* 
dtt&a fonabunt* 

Inter cus, & g u s , ^ rapiant&r. 
ib ídem, 

D. L. R . que el incremento en u de los nom
bres de la tercera declinación es breve , como 
V r a f u l , ulis 5 T u r t a r , uris. Excepiüafe por 
largo el incremento de los nombras acabados en 
«jf, que hacen el genitivo en u á i s * z i m , ó IÍÍÍJ-
en udis , como , a ^ i : en « r / j , como 
Tellus y ur i s : en ut is , como Servltus , « Í / Í . 
También es largo el incremento de Far , y los 
demás de la Regla: pero el de Inter cus , Ugusy 
5T P/Í&X , es breve, 

LXV. 
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Í-XV. Efi plurale incrementum penúltima cáA 

¡US. 
Qtíi patrium fuperat primum refíumvé fe* 

cundum. 
D. L . R . que para conocer el incremento 

3el plural, fe ha de atender al nominativo del 
plural , y en la fylaba , en que el cafo obliquo 
iguala en numero á dicho nominativo , eftá el 
incremento : v. gr. Sermones tiene tres íylabas^ 
Sermonibus quatro j pues en el n i , que le igua« 
l a , alli eftá el incremento. 

3LXVI. /, 17, da raptdhy A, E , O, longa fequuntur* 

D . L . R . que efi los cafos del plural el ín-» 
Jcremento en i , y en « es breve: en / , como 
Qtdbus: en a , como Portubus > y el incremen-» 
to en ¿i , ^ , y o es largo : en 4 , como Mufarurm 
en e , como Rerum, en o , como Dominorum, 

t>BL INCREMENTO D E LOS VERBOS, 

L X V 1 I . Perfonam primi prafentis verba fe* 
cuwdam. 

Si numero vincunt, dicas crementa teneres 
Crementum verbi primum die , quod pofí* 

turam, 
sAiquat, bis fuperans dieatftr babere fecunn 

dum, Quod 
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Quod J i ter vincit , tría, tune cremento mtabisi 
N a m pro incremento numerando efi , uitimt 

numquam. 

D. L . R . que para conocer el incremento de 
los verbos ^ tanto en la a¿tiva , como en la pafi-
v a , fe ha de atender á la fegunda perfona del 
íingular del prefente de indiGativo , de modo^ 
que en el tiempo , ó perfona que le iguala 
«n numero de fylabas, como A m a s , Amaty 
rio hay incremento alguno ; en el que le ex
cede en una , como A m a s , amamus, hay 
un incremento, que es el ; íl le excedi re 
en dos, como Amabamus , habrá dos incremsn^ 
tos 5 fí en tres habrá tres » como / ¡ m a v e r i m u s , 
y afi de los demás, empezando íierapre á con
tar defde la fylaba , en que le iguala, poique 
la ultima jamás es incremento. 

L X V I I I . Aftiva eum verba carent , finger/m 
eamdem. 

D. L . R. que quando los verbos carecen de 
adtiva , fe Ies ha de fingir proporcionalmente. 
Como á Imltor , Imito \ y la fegunda peuíona 
del prefente de indicativo de efra acbiva , que 
fe finge , íírve de norma para conocer los | n -
crenaento^ de dichos verbos. 

LXíX. 
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LXIX. Ponitur A longum , dum crefslt : contraht 
primum 

• Crementum verbi Do i Das eum pignore 
primee, 

D . L . R . que el incremento en a de los ver*» 
bos es largo, como Amabam. Sacate el primet 
incremento del verbo Do , Das> con fus com-< 
pueftos, que van por la primera conjugación,; 
el qual es bre ve , como Dabam , Cirtumdaham* 

ILXX. B quoq producunt verba increfeentia. Verñ. 
M rapiunt ante R terna dúo témpora prima. 

D . L . R . que el mcremento en e de los vern 
bos es largo , como Docebam. Exceptuafe por 
breve el de los dos primeros tíampos de la ter-* 
cera conjugación , quando antes de la e llevan 
r , como Legtrem % Legerer. 

DLXXL Sit brevls E quando Ram , Rim , Ro ad* 
junfiía fequentur. 

D . L . R. que el incremento en e de los ver-s 
bos, quando la e va antes de estas partículas 
ram , rim > ro % es breve r como Legeram , Le ge* 
ñm , Ligero. 
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L X X I I . Reris, Rere dabis longis j Beris, & Bere. 
curtís. 

t). L . R . que los pretéritos imperfedos deí 
íubjuntivo tienen latgo el incremento en e en 

las dos terminaciones nris , y rere , como Legen 
rerís, vel Legerere '•> pero el futuro imperfeto de; 
los verbos de la primera, y fegunda coajugai 
cion en fus des terminaciones herís, y veré tie-i 
ne el be breve, como Amaberis, vel Amabere* 

X-XXIII . Corriftt interdum Stetermt, Dedermte 
que Poeta, 

D. L . R. que los Poetas fuelen algunas ve^ 
ees abreviar el incremento en e de las terceras 
perfonas de los pretéritos per i l los en el plural^ 
como Dederunt, Steterunt, 

t X X I V . Corripit I erefeens verbum. Sed pro* 
trabe quarta. 

Primum erementum, Semper produeitur 

D . L . R que el incremento en i de los ver
bos es breve, como Legimus. Exceptuafe el pri
mer incremento en i de los verbos de la quarta 
conjugación , como Audimus , y el de los prett-
titos ta iviy como PetivL 

L X X V . 
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L X X V . VrAteriti hreviatur Imus pemltimá 
femper. 

D . L . R . que los pretéritos , que en fus prú 
imeras perfonas del plural terminan en imus, 
de cualquier conjugación , que ícan tienen íiem-» 
pre breve la i , como Venimns. 

L X X V I . Nolito addatuf longis: buic junge ve* 
limus, 

B t (imus , pariíer fob&les quod teta fs* 
quetur. 

D . L . R . que la / de Nolito , y la de Velimus, 
con fus cornpueílos, como Nolimus, íiempre es 
larga, y también la de Simus, con los Cuyos, 
como Pofúmus. 

JLXXVII . Ri conjunBivl poterit variare Voejíst 
Gratar Patria doBum ne [prcverit ufam¿ 

D. L . R. que el ri en los tiempos del íiib-a 
inntivo , como Amaverimus, es indiferente en 
Ju Poefia ; pero en h Profa fe ha de eftar para 
la pronunciación al ufo , que en Efpaña es de 
pronunciarlo largo. 

LXXV1IÍ. O crefc-ens produc. Ü vero corripe 
femper. 

U fit in extremo penúltima longa futuro^ 
D . 
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D . L . K . que el incremento en t de los vcr^ 

bos es latgo, como Amatóte i y el incremen-i 
to en H es breve, como ôjfumm j pero la pe-* 
Bultima u del futuro en tus es larga, como Amm 
turus, 

D E LAS SYLABAS FINALES, 

L X X I X . A longum, ut Contra, Memora petfa 
ultima tempus, 

D . L . R . que la final en a de qualquiera d ic i 
clon es larga , como Contra , Memora, 

L X X X . Eja , Ha contraéis , Quia , Pojiea dantur.. 
& omnh. 

Cafus in A > fextum rttnove , Danaumqttf 
vocandi. 

D . L . R . que la final de Eja , lia » Quia, Pof* 
tea, y la de los cafos de los nombres acabadas-
en a , como Mufa , es breve , íi no es en el ablas 
tivo de qualquier nombre, como á Mufa, a 
Troja , que es larga , y también lo es en los vo-< 
cativos de nombres Griegos, cuyo nominativo 
tiene larga la final edmo d tdinea, de tyEneas. 

L X X X I , E brevia, prirnte, quintaque voeabt'Js 
produc. 

Cete, Obe , Tempe , Fermeque , Ferequ-: 
Fjmeque% D . 



D . L \ K. que la final en e es breve, comcí 
¿f^<r, PÍÍÍ'. Sacanfe los nombres de la primea 
ra , y quinta declinación, cuyos cafos acabados 
en Í la tienen laiga, cerno Epitome , D/V, 7?̂ , 

Con fus compueftos , como Qáare , Hedie > Cff^ 
0¿Í? , y los demás de la Regla tienen también 
larga la final. 

jLXXXIÍ. J d d e Doce , J i m i U m q u é módum , ^ 
monofyllaba prater 

Eficlyticas , fyllabicas : menon ( 

r̂ íí i^í^í) produces adverbU cunfta fe* 
cunda. 

D. L . R . que ía final en e de la fegunda peN 
fona del fingulat de todos los imperativos de los 
yerbos, que van por la fegunda conjugación, 
es larga , como Mone , T e ñ e , con todos los mo-* 
nofylabes, como De, Se. Exceptuanfe las En-
cj eticas Que , F¡f, & c . y las dicciones fylabicas 
TPte , Ce y Te , como Suapte , Hifce , Tute. Cave 
t .cne la tinal indiferente j pero K¿I/Í , y Vide 
las mas veces la alargan También es larga la 
final en e de los adverbios, que Talen de nom^ 
bres de la fegunda declinación, como Ornate^ 
D o é l e y Valdc', contrahido de Valide. Sacanfe 
Male, y Mene , que k tienen breve* 

LXXX11L 
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J L X X ^ l l t . 1 product brevia Nifi > cum Q»«A 
Graeaqut tunéia: 

O» L . R . qúe tóda dicción Latina ácabáciá 
6n i tiene largíi la final, CQina Legi: exccp«> 
tuados Nijt, y que la tienen btevej Góft 
todos los vocativo* dé los nombres Griegos dd 
la tercera declinación , como e Alexi , á Phylii 
y los dativos de los mi ímos , quando tienert 
breve el incremento y como Pallad: : psto qiían-. 
do no tienen incremento , confetvan larga ia 
final en fi como Qrefti* 

L X X X I V ^ . jure mibi vatiafé > tibique, fibíqUi, 
folemus. 

Sid m ige corripies Ibi^ Übi, difyltaboft 
& cuh 

Sicuti fed brevtant cum Nicubl, S k M 
vates. 

Ü . L . R. que la final de Mihi >, Tibí, y Sibi e« 
indiferente; pero la de Ibii Ubi, y G«/* qüaii-< 
do es de dos fylabas, las mas veces es br€V^ 
Los Poetas abrevian comunmente la final dd 
Sicuti j Sieubi, y Necubñ 

L X X X V . Ó datur ambiguit i Grata, tódMi 
follaba ¡ongis, 

P d % 
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D . L . R . que la final en o es indiferente, cd^ 

mo Amo. Sacan fe los monofylabos, que tienen 
la o larga, como D o ; y también los nombres 
Griegos acabados en O mega, como Ale fio. 

LXXXV1. Ergo pro eaufa, Ternus, Sextufqui 
Secunda, 

Atque Adsé , ae Ideo; adde adverbia no* 
mine nata. 

D . L . R . que Ergo, quando íignífica caufa^ 
tiene larga la final; y quando es conjunción 
es indiferents, por la regla general. Tambiea 
es larga la final en o de los dativos, y ablati-» 
vos de los n.mbres de la fegunda declinación, 
como Domino , y la de Adeó, y Ideo, y la de 
los adverbios, que Talen de nombres de la fe-* 
giwsda declinación , como Mérito > át Merit 
tus , a, um» 

L X X X V 1 I . Sed Cito corripíes i Modoque, &, 
Seto , Nefcio , & Imó, 

Et Dúo, SH varium Sero, & conjunéih 
Vero. 

D . L . R . que la ñnal de Cito , Scio , Nefeioy 
Jmd , Duó , y Modo , con fbs compueftes, co** | 
i ro Quomodo , es breve, y U de Sero adverbio, ' 
y Verd conjunción, es indiferente. 

3 -XXXVIII . 
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L X X X V I I I . U finita velut Pantbu , produeito 
femper. > 

D , L . R . que la final en « es larga, como 
Manu. 

L X X X I X , 5, D , T, rapies : ac C produBafonahit^ 
Corripe Nec, Denec: rapidis Fac tutiüs 

beeret. 
Aft Hic mafculei generis cantabitur. 

anceps, 

D . L . R . que la final en 4, y ' e s breve^ 
como Ab, ad , At. Sacanfe algunos nombre» 
Hebreos , como Job , Jacob y David, que ion 
largos. La final en c es larga , como Lac. Sacafe 
Nec , que es breve y y Doñee también las mas 
veces : pero Hic quando es del genero maícu-* 
lino , es indiferente 5 y quando. es adverbio, es 
largo , por la regla general. 

X C . L rapitur, peregrina fere predufía fe* 
quuntur. 

D . L . R . que la final en / es breve, como 
Confuí; pero los nombres Hebreos acabados 
en l , eafi todos la tienen larga, como Danielt 
Micbael, 

P d 2 X C I , 
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X C I . Sal , Sol pradutfis, & Ntl cmfimUf adi 

harsnt. 
D , L . R . que Sal, Sol, y N i l , quando es 

de una fylaba , fiempre fon largos. 

X C 1 L M hrgvis , Effihlipfi contempta , evafa 
rat olim, 

Compofíéit anticua nobis modo jura da* 
buntur. 

D . L . R. que antiguamente , no cometien«i 
dofe la figura Edhlipfis, toda dicción acaba-* 
da en m reñía breve la ultima fylaba, lo qual, 
ahora Tolo fe obímTa en las palabras compuef-
tas , cuya primera parte acabada en w es bre-n 
ve , como cirmmago. \ 
2CC11I. N longu extrema datur: fed nomina 

terna, 
N rapíunt quod fecit inh. Sic Graca fecunda, 
Sic omnes quartí, quorum efl hrsvis ultima 

refti. 
D . L . R. que las dicciones acabadas en n tie-t 

nen laíga la uit'ma fylaba, como Stnon 9 Titán* 
Exccpt^üfe por breve la final en n del nomU 
nativo de los nombres de la tercera declina-i 
c lon , que Hacen el genitivo en inis breve, co-» 
mo Nomen , iníi. También es breve la final dft 
los nombres Griegos, reducidos á la fegunda 
4eclinacion de ios Latinos > como , ilion, t&i\ 

YJ 
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y la de los Acufatlvos j que Talen |de noroinati-i 
vos , que tienen breve la final como Majam^ 
ide Maja 5 pero fi tienen larga la ultima íiiaba 
del nominativo también la tienen en el acurati-í 
¿vo acabado en » , como *y£nean , de *s£neau 

X C I V . Forfitim y In Forjan, Tamsn, An Vi den 
arfffi fequantur* 

D . L . R . que la final de Forfan^ y los demás 
de la Regla es breve, y la át Vidtn \ y otros 
femejantes, como Nefiin ) Vidiftin l 

X C V . R, dahitur brevibus > cum W/fpare totli* 
tur Impar. 

Cur , Far, Fur , & Iber > Lar , Ver̂  Par 
jungito Campar* 

D . L . R . que la final en r es breve, como 
rSemper, Sacaíe Di/par > con los demás de la Re-* 
gla , que la tienen larga. 

X C V I . Et Nar, eum Gratis , patrhs quihus 
exit in Erh. 

XJt Cráter , ^£tber, der : eji Celtiber. 
aneeps. 

D . L , R . que es larga la final de IStar , y la de 
todos los nombres Griegos, que hacen eí ge-* 

D d 3 " n U 
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nitivo en erts, como Cráter , Aer: Celttbet 
tiene la final indiferente. 

XCV1I. As produc, quartum Gracorum tertU 
cafum. 

Corripit 5 & reóium , per adis fipatrtut 
exit, 

D . L . R . que la final en as es larga, como 
•Pietas. Exceptuafe el nominativo, y voamvo 
tíe los nombres Griegos, que hacen el genitivo 
en adh , como Pallas, adis j y el acufativo del 
plural de todos los que van por la tercera declí-n 
nación , como Troas, Delpbinas. 

X C V 1 I I . Es dahitur longis j breviat fed tertia 
reBum 

Cüm patril brevis efi crefcens penúltima • 
Pes bine 

Exc'iphur Parles , Arles , Abíefque 
Cere/que. 

D . L . R . que la final en es es larga , como 
Locuples ; pero es breve la fina! en es del norm-
nativo de los nombres de la tercera declinación, 
que tienen breve el incremento, como Comes, 
itls ; Limes , itis. Sacafe Pes, con fus compuef-' 
tos , confo Sonlpes, Bifes , con los demás de la 
Regla , que h tienen larga. 
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X C I X . Corrtpe & Es de Sum , Penes, & neu* 
tralia Graca. 

D . L . R . que es breve la fcgunda períbna Es 
8cl prefente de indicativo del verbo Sum, cotí 
fus compueílos , como Ades j y la de Pcnny 
con los neutros Griegos , como Hyppomanes, 
Panaees. 

C . His quintum , ^ reóium numeri dant Grae* 
fecundi. 

D . L . R . que es breve la final en es en el no^ 
minativo, y vocativo del plural de los r c m -
bres Griegos, que tienen incremento , como 
Troadesy Arcades. 

C L Corripies / / , & Ts, plurales exime eafus¿ 

D . L . R . que la final en h , ó en es breve, 
tomo Bnfís , Chlamys. Exceptuafe los cafos 
del plural, como Mujts, y algunos adverbios 
que falen de ellos , como Fcris, Gratis , Cum* 
primis. 

CU. Glis , Sis , Vis , verhum , ac nomeity Ko* 
Hfque , Velifque, 

Pd4 P» 
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D . t - R « que la final de Glis, Velh, Nolt^ 

y Sis , con fus compueílos , como Adfís, es íarw 
ga. También es larga la de Vis , ora fea nom-< 
pre , ora vetbo , con todos fus compueílos, CCH 
fíiQ Ma%>is } Qaamvif-

C l l í . Judis oum focih, quorum, & genltwut, 
in inh. 

Entifve , íWt Itis longum , producito femper* 
P , L . R . que los verbos de la quarta conjtH 

pación tienen larga la final en is en las fegun-< 
das perfonas del prefente , como Audis, Nefcisí 
(y también todo^ IQS nombres que hacen el ge-i 
ñitivo en entis, inis y ó itis largos, como Si* 
yjois, ertfís ? S^mnis, />// > Salamis , /»// . 

CIV, l^ií/l product, Brevibus dato Compota 
& tmpos. 

O/que, Ofsrs. Greecorum & neutra hit 
cunSiy fecunda. 

tydjmBa Aufonidum junges % Fatriofqm 
Ptlafgpu . 

P , R . que ía final en os es larga, como 
'fhs 5 pero Comaos , Impos , y O J , quando hace 
}̂ genitivo en O / / / , la tienen breve. También 

tienen breve la final en os los nombres Griegos 
tí¿$m ^ Q mkm % qu^lcs. fen ^ lo primecq 

cafi 
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Caíí todos los neutros, como Metos , Epos 5 lo 
íegundo los naminatívos, y vocativos, de los 
que van por la fegunda declinación de los La-i 
tinos, como ilion, i i ; Sawos , mi i lo tercero 
los genitivos de los que van por la tercera de
clinación , como *y£ncad9s, Arcados; pero íi 
fe eíctiben por O mega > tienen larga la final en 
os, como Athos, Androgeos* 

C V . Us breve ponatur ', produc monofylhba 
quaque* 

Cajibus increfemt longls, Ó* nomina quarta, 
Exceptis retfo , quinto , & quibus exit in 

üntis. 
'Patrias, & conflata a Pus, 

D. L . R. que la final en us es breve, como 
Dominus. Sacanfe por largos los que folo t ie 
nen una fylaba , como Mus , y rodos los que 
tienen incremento largo, como Vitttts , uHsí 
Jellus, ttr'h. Nota , que los nombres de la quar-i 
ta declinación, como Senfus , tienen breve la 
final en us, en el nominativo , y vocativo del 
íingular j y en los demás cafos femejantes la 
tienen larga. También alargan la final en us del 
nominativo los que hacen el genitivo en ««í/V, 
como 4wathus, tbuntis, y los compueftos de 
-í*»/, CQOÍQ Lagop.uŝ  



'4^ líhro IV. Parte 1; 
V 

CVL , . . . Contrafíaque Graeé 
In reSio , ac patrio : & vencrandum No* 

men Jefus. 
D . L . R , que el nominativo, y vocativo 

Hel fingular es larga la final en us de los nom
bres Griegos contrahidos de los acabados en oosf 
tomo Panthus de Pantoos > pero no los que íblo 
Varían la final Griega os en us Latina , fin nin
guna contracción, como Papyrus de Papyroŝ  
que eftos íiguen la Regla general. También tie. 
nen larga la final en us los genitivos de nom^ 
bres Griegos acabados en o , como Mantús de 
•Manto ; Didus de Dido : y finalmente también 
es largo en fu final eíle Sagrado Nombre áz Jefus, 

<CVII. Correpta Aufonii quadam monojiilaha 
Vatts 

NonnumquAtn extendunt, Gratorum exem* 
pía fstuti, 

Syllaba eujufois erlt ultima carminis aneeps* 

D . L . R . que los Poetas Latinos, á imitación 
de los Griegos T Cuelen 'alguna vez alargar algu-i 
nos monoíi labos: A f i Virgilio : Liminaque, 
latirufque, D t i , &c, Pero la ultima fylaba de 
cualquier Veríb fe reputa fiempre indiferente. 

' ^ PAR. . 
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P A R T E II. 
D E ALGUNAS FJ GURAS PQETICASi 

I. Sylhha de gemina faSla una, Synarejts efloi 

D . L . R . que por la finura Synarejis , de dos 
íylabas fe hace una: Aíi Virgilio hace una fya 
labs el Vea de Alvearia: Seu lento fuerint al* 
vearia vlmine texta, 

II. DiJlrahH in geminas refcluta Diarejís 
unam. 

D . L . R . que por la Figura Diarejts , de una 
íylaba fe hacen dos. Exemplo : Aurai, pro 
Jiurah Dijfolvo, pro D f f lvo: Virgilio: 
i/£thtreum fenfum, atque aurai jim^luis igmWi 

t i l . Diphthongum . aut vocaltm haurit Syna* 
lapha priorem. 

0 fequenie vocali » aut Diphthongo , intregra 
manet. 

D . L . R. que por la F'gura Sinúlápha, la vo-* 
ca l , con que empieza una pslabra , come, ó 
defeuenta para el Verfo á la vocal , h Ólph-
thongo, en que acaba la antecedente. Afí 
¡yirgiláo; Contkmre omnes , inttntique ora fenc 

hant) 
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hanf, lo qual no fucede, quando la vocal fe 
í ígueá ia interjección O. A f i el miímo : O Paíerl 
O Hominum \ Divinumque , &c. 

IV, M vorat EBbilpJis, quottes vocalibus an* 
telt, 

D . L- R . que por efta Figura, la vocal del 
principio de la p^iabra , que fe fígue s come , 6 
deícueota para ef Verfo toda la fylaba de la an
tecedente , acabada en m, Aíi Petfio: O curas 
hominum \ O quantum eji in rebus inane \ 

¡V. Syflola praeipitat pofitu , vtl origine Ion* 
gam, 

D , L . R , que por efta Figura abrevian algua 
bas veces los Poetas la fylaba larga por pofi-* 
cion , ó por fu Harürakza. Por poíicion, como 
enObicit, por Objicit, pero quitando la i. A f i 
Lucano , Cur obteis Magno tumulum , &c. Pac 
fu naturaleza , corno en Steterunt. Afi VirgUio; 
Ohjlupui ,fteUrumque coma , &€. 

(VI. E&hafis extenditque brevem, duplicatque 
elemmtum* 

D . L4 R . que los Poetas por efta Figura alat" 
gan algunas veces la fylaba que es breve , OH 
mo la piimera de Italia, Afi VirgUio: Itajiam 

/ato 
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fato ptófugus, &c, y algunas veces añaden tam-i 
bien una confonante , como una / en Rellígio* 
(Afi el mifmo: Relligione Fatrum , 

(Vil. Principium apponit Prothtjis ¡ quod Appe* 
rejis auftrt, 

D . L . R . que por la Figura Prothefis fe añade 
alguna letra al principio de la dicción , como 
Gnatus-i por Natus. A f i V i rg i l i o : Gnatce mea 
vires, &c. y por la Figura Appirefit fe quita,; 
como en Ruó , por Eruo. Aíi el mifmo : Arb<H 
ribus , Jiragemqus fatis j rué, omnia laté» 

[VIH. Syneopa de medio tollit, quod Epénthsfti 
addit. 

D . L . R . que por la Figura hyncopa fe quita! 
una fylaba del medio de (a dicción , v. gr. Gn* 
hernaclum, por Guhernaculum. A f i Virgilios 
dumque gubernado liquidas projeeit in undasi 
y por la Figura Epemhejis fe añade , v . gr. NAA 
vita. , por Nauta. Aíi Horario: Quid tibi cuín 
gladh i dubiam rege Navita puppim, 

IX- Aposope demlt finem , quem dat Paragvgr. 

D . L . R . qae por la Figura Apompe ís quita 
ur̂ a fyiaba, 6 letra al ñu de la dicción , v. g \ 

Tugu 



4^0 Ltbro IV. Parte 11. 
Tugurio por Tugurii: Aíi V i r g i l i o : Pauperh*c 
Ó* Tuguri congejium ctfylte culmen : y por la 
Figura Paragoge fe añade , v. gr. Admttter, por 
Admitti. A u el mífrao : Euryalus confeftim da-* 
trei admittier orant. 

X. r T m e f i m inferitur medio vox altera vocis, 

D . L . R. que por la Figura Imtfis fe divide 
alguna palabra compoeíla , inteiponiendo en
tre fus dos partes una, ó mas palabras, como 
en HaBenus. A f i Virgil io : Hac Trojana tenus 
fuerit fortuna ¡equuta. 

XI. Littera virtute Antihefis wutatur: vt GlH 
Sed cum transfertur , ceu Thymbn , Meta" 

thejis efio, 

D . L . R . que por la Figura Ánt i thej i s fe po
ne una letra en lugar de otra, como O///, por 
iúi . Aíi Vllgúlo: Olli carultus ftipra caput adf-* 
tic t imber ; y por la Figura Methatejis fe muda 
la letra , ó fylaba de un lugar en otro, como 
I h y m b r e , por Tbymher. Aíi V i r g i l i o : Nam 
U b i , 'íbymbre > caput Evandríus abjiulit enfiti 
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P A R T E III-

XOnA G E N E R A L DA L A POESIA. 

LA Poefia es en rigor una Arte de ímírar laí 
acciones humanas con algana ficción. Es 

como una voz del corazón humano tranfpor-« 
tado , y arrebatado con la admiración del otn 
jeto que confidsra. De aquí es, que defpre-* 
ciando el lengusge vulgar, bufea comunmen"* 
te los penfamientos , y exprefiones mas non 
bles , las figuras mas fublimes : multiplica las 
comparaciones mas vivas , recorre la natura-* 
leza para pintar fu objeto, y dar de el una alta 
idea. De aquí también nacen el entufiafmo 
de los Poetas , la fecundidad de la inventiva, 
la nobleza de las ideas , y penfamicntos, los 
raptos de la imaginación , la hermofura de las 
voces , la harmonía de los veifos, y el ornaro, 
y gracia con que fe viften. Que fon otros tantos 
preceptos, que fe deben obfervar , hablando 
en general de la Poeíia. 

L a Poeíia tiene un lenguagc particular, y 
muy diferente del de la Profa. Como el prin
cipal objeto de los Poetas es eldí: agradar, en-
temecer, y elevar el A l m a , infpiraila pen 
íamíentos grandes, e incitar las pailones, fe 
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les permiten exprcfiones mas atrevidas, ttd« ^ 
dos de hablar apartados del ufó común , repe^ 
tíciones mas frequentes, epithetos mas libres^ 
Sdefcrlpcionés mas adornadas , y difuías ^ que 
á los Oradores. Y efto es lo que fe debe obíér-< 
Nte con mucho cuydado en la lesura de los 
Poetas. 

Eíte íenguage * proprio de la Poefia , coníifte 
€n ciertas fraíes, y modos de hablar , que for
man el primor , y he r mofa ra de la Poeíia. Po£ 
cfte medio encuentra el modo de variar de 
inuchas maneras el discmfo : dé moftrar el 
imímo objetó, baxo mil diferentes íemblantess 
¡de exprefar rodos los objetos á la imagina-» 
clon en un Ienguage , que los hace ver : ^ 
finalmente de decir las cofas mas triviales con 
gracia, y las mas íublimes con toda la rrageí-? 
£ad , que les correfponde* Se puede aprendet 
cfto con la mifraa lección de los Poetas, Yi 
con el frequente manejo de los Synonimos, 
que enfenarán á decir una mifrna cofa coa 
ir.uy difereutes exprcíiones. Veafe como Virgin 
lío b hace , hablando de cultivar la tierraj en 
fus Geórgicas. 

Jleprgjfo tncipht jam tufo mihi 'Faurus arairú* 
Ingemere , & falco atritas fpiendefeere vomer, 
Mmrcttque fre^mm tfliurem, atqut imperat arvh. 

Ante, 



De la Votfiáé 433] 
'Ante Jovem mili fublgebant arva CoíonL 
Agrícola incurvo terram dimovht aratro. 
Quod n'Jl & afsiduis terram in/eéíabere rajlrii 
Ferro verteré terram. Incumbiré áratris , &c* 

PRECEPTOS GENERALES D E POESIA^ 

ESta variedad es macho mas frequente eft 
las defcripcíoncs, que hacen los Poetas^ 

mirando cada cofa por fus circunftancias, na-« 
turaleza > efedos, & c . Aíi yirgilio , deftribw 
endo la navegación: 

Non aliter quam qui adverfo vix fiñmlne lelum 
HémlgiU fuhigit. 
Vela dabant la t í , & [pumas /atis ¿re ruebant* 
Vela cadunt: rcmis injurgimus : aut mora Nauta 
Adnixi torquent /pumas, & carula vsrrmt. 

Ferit atbtra clamor, 
Nauticus : adduéius fpumant freía verja lacertiŝ  

Las repeticiones dan mucha gracia á la Poc-* 
íia. Sirven , ó para la fímplc elcgandb, 6 pa< 
ra Infiftir con mas fuerza fobte lo que fe di-« 
c e : para explicar mas vivameRte lo que fa 
fíente, 6 para pintar las paflones, Virgilio a 

Ambo Jlorentss y atatibus, Arcades ambo. 
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...» >,fequitur pukberrimm U j i ^ 
Afiur equo fidem, 

Billa hórrida bella 
Üt vidi yUt perrito utmemalus abftulit error \ 

Los Epithctos proprios, y bien diftribnidos 
contribuyen mucho á hcrmoíear los Vcrfos. S k i ¡i 
•venfe de ellos ios Poetas mas amcnudo , y mas 
libremente, que los Oradores: y afi un difr 
curio cargado de Epithetos, que en Proía fc-i -
i ia un gran de fe d o , produce admirables efee» K 
tos en la Poefia. Son muchos, y exquifitos ios " 
Epí íhetos , de que íe hallan llenos los Ver-
ios át algunos Poetas^ Veanfe aqui algunos de 
(Virgilio. 

Lab i tur infilix fiudlorum \ atqne immemor herhe, 
ViíioT equus. 
M t s r er t maculis auro fquakntihus ardenSy 
E t *rutiHs clarus f q m m i t : ille horridm a!ter, 
Defidia , latamqus trahens tnglorius alvum. 
'Sed eater Omnipottns / p e í u n c í s abdidit atrts. 
......... Ponto nox incubat atrâ  

jmmoríales jécur tundem, facundaque p(»ms 
Vtfufa. 

t a cadencia en la Poefia es la que hace los 
lYcríos dulces, y corriente», apartando «coa 

a iy* 
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Con el íbnido duro , y afpero. Fuera de efto 
hay ciertas cadencias particulares, que dátt 
mas golpe , y fe hacen fentir mejor* Efta eípe* 
cíe de cadencias * como fe diftribuyan con pro-* 
porción , forman una grande hermofura ^ y C G * 
munlcan ííngular gracia á la Veríificación, faU 
¥ando el faftídio , que las cadencia unifofftiej 
fio departan de caufar. La Poefia Latina tiea^ 
la Libertad de cortar fuá Verfos donde quiete^ 
de vatiar fus cefuras, y ocultar al oído las caU 
das uniformes. Las exprefiones mageftuoíasji 
colocadas al propofiro , forman una cadencia 
plena 4 y numetofa: fobre todo quando ha^ 
muchos Efpondeos en los Verfos» Virgilio» 

OhfiMrqut tartts • importunaque votucrih 
Luóiantis ventos témplate/que ¡onorast. 
Vifceribus miferorum, & fmguim veftUü?, 

átro. 
E l vcrfo fpondaíco pide, efta efpécie del 

gravedad. Virgilio fe íirvió de el muy i tieffl* 
po pata explicar la forprefa , y admiración de 
¿inon. 

Mmque ut tonfpétía iñ mdh iutháiüi immh 
Qonftitit, atque oculis Prygia ágmirta tifeumf* 

pexth 
le a Sto 
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Viene admirablemente para explicar algü* 

na cofa trifte , lúgubre; y afi un Poeta fo 
valió felizmente de él para explicar el ultimo» 
fufpiro de Chrifto nueftroBien. 

Supremamque attram , pomns caput, expiravit* 

Los verfos, que acaban con un tnonofylaí 
Bo fuelen tener si las veces grande mageftad^ 
Virg i l io . 

U v . " . . . . Summa nhuntur opum vi* 
Jnftqüitur eumuh praruptus aquae mons. 
* Haret pede pes , denfufyue viro vlr* 
Síernitur , exarJmisq tremens procumbit humi bou 

Entre las cadencias hay unas de rufpeníion, 
que tienen fingular gracia- Cada uno conoce^ 
xa por si mifmo fus diferencias. 

Timldufque novo pracordia regno, 
^ihat: & igí titi, &c. 
At matir jonitum thalamo füb fluminis alti 
Ŝenfii e&m circum , 

"Fertur equis auriga, ñeque audít currus babenafj 

' l a Elifion es una de las cofas, que contrn 
büyen mas á la hermoíura de los Verfos. Sir« 
ye ^ara hacer el numero fuavc, corriente^ 

mai 
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teagíftaofo, fegun la diferencia de los objetos,, 
que fe quieren explicar, Virgilio. 

Phylfda amo ante alias. 
Flumina amen , filvasque inglorlus, 
J>rma amens capto. 
T>ii quibus imperium efl. animarum , umbraque 

fíl entes. 
Hay cadencias muy propias para pintar di-* 

ferentes objetos. Las cofas triftes quieren fer ex
plicadas con Espondeos, y exprcíiones, queden 
mucha lentitud , y pefadez á los Verfos. Las de 
alcgria al contrario con fentimientos vivos, 
cipúados, que pide la rapidez de los Dadi íos . 

De Trifteza. 
ExttnSium Nympha crudtli funere Daphnim, 
%dffii6ius vttam in tenehris, hóiuque trathanti 
Et caligantem nigra formidine lucum. 

De Alegría. 
Saltantes Saltyros imitabítur Alpbefbaus, 

.*..Juvenum manus emicat ardens 

Para explicar la dulzura , y Cavidad , fe 
eligirán palabras, en que entran muchas voca** 
les , que formen muchas fylabas con pecas le-» 
tras, y i rgi l io . 
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MOUIA lateóla pingit vaccinia eahha,̂  
¡¿rnta dum nivea eireumdatur Ínfula vita. 

Para la dureza fe eligirán palabras que em-* 
jpiegan , y acaban con r : fe emplearán los con-* 
fonantes afperos: las palabras fe formarán de 
muchos confonaotes, Exemplo de ambas eoíasf 
[Virgilio, 

'JSfgQ roftrh tvrram rimantur. 
*fum ferri rigor , atque arguta lamina ferrai 
Ürmtf/qfte , ¿iterQp/que , & nudus membra 

Pyraemn. 
iMartim Hh ¿rh rattei canor inerepat, & vo»s 

Los Dáctilos fon proprios para e pilcar la 
Jfgereza; como para la pefadez Jos Efpondeos, 
Ixemplos, Virgilio, 

De Ligereza, 
fyfmQMi » ae per aparta volans , eeullher bahenh 
Mmá mra. ^ profihere fuu , ferit <ty£theraclamor^ 

Y el Padre Famiano Eftrada, hablando de 
m M u f i c o ; 

fum Ftdicem per fila tnovens trepldantla iex*-
tram: 

í f a m m t m m n t i J m Ü U divtwerat mg**' 
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ftune tdrpHm nplieat , digitifque mhantibus 

urget 
ftU minutatim, cderique repercutit iSia» 

De Pefadez. 
Jri numerum, verf intqut tenm forcipe ferrunii 
Bxefa mveniet fe abra ruh'tglne tela, 

D E L ESTrLO POETICO. 

COmo fon muy diverfas entre sí las niate-< 
rías, que fe tratan en la Poefia, pide ca* 

da una fu peculiar , y propio eftilo 5 y ambas 
cofas fe deben proporcionar entte si Compre-», 
hendefe fu diverfidad en eftos ttes modos dc-
cñi lo: es á faber, fublime, mediocre, y hu-f 
tniide. 

D E L ESTTLO SUBLIME, 

EL eftilo fublime fe cempone de palabras 
brillantes, fentencias magnificas , y con 

fu grandeza arrebata, y lleva tras silos ánimos: 
de quantos le oyen , 6 leen. De el fe valió V i r 
gilio en la muerte de Dido , quando en boca 
de efta dixo. 

Exorlare aliquh no/lrts ex o/sibus ultor, 
Qui face DardanioSi firroqae fe^aart colonos,* 

Ee ^ Nee 
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Ñec tibi Dhs Parens, generis me Dardanu* 

auffor, 
¡Perfíde ifed duris genuit te eautibus horren*. 
Cauca/us, Hyrcanaque admarmt uhera tigres, 

Eftc eúylo es muy propio de! Poema Epi-» 
)co, y íirve para tratar las cofas fublimes. Quien 
¡quiera verle , é imitaríe , lea la Eneyda de Vir-* 
gi l ioj pues cafi toda ella fe compone de efte ef-> 
(tylo magnifico. 

El cftylo fublíme fe confeguira t lo prirrero 
lí de las cofas, que fe han de tratar fe efeogen 
Jas circunftancias ; y echos mas memorables: 
lo fegundo , fon muy á propoíito las figurts, y 
roetaphoras tomadas de cofas grandes; como 
¡quando Virgilio dixo de Augufto Cefar. 

i Cafar dum magnus ad altum 
JPulminat Euphratem bello. 

Y lo tercero, y principa! es la elección de 
aquellos Aurores , que fueron eminentes en 
eñe eílylo , como Virgilio , Lucano , Cornelio 
co fus Tragedias, &c» 

D E L ESTTLO INFIMO. 

EL eílylo ínfimo es aquel con que regular-» 
menta íc tratan las cofas teauea, Valenfe, 

de 
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36 el los 'Autores para !as F,piílo!3,?, Díalcfios, 
convcrfacioncs, e íryftrtícejQfff. Sus propieda-* 
des fon tres, claridad , hermofura , y limpie-! 
za. Se debe ufar en el con miKha modeíacicn 
de los Tropos , y Figuras : íírgularmenre deben 
eviraríe las figuras mas vehementes, cono Ton 
el Apoftrophe , Profopcpcya , y otras ícmejím-
tes. Podrán íeivir de exemplar las Fábulas de 
Phedro , y las Bucólicas de Viigilio. Vcaíe co
mo hace hablar á un Paftor en la Ecloga prn 
mera. 
Urhem , quam dteunt Rowam , Mel ihte putavi 
Stultus ego huic nojira finííem , quo f d p í Jóle" 

mus 
Vajiores ovium teneros depellere jdtvs. 
Sic canibus catulos f imíles , fie mairibus hados 
Roram , fie parvis componere magna fdebam. 

D E L E S T T L O M F D I G C R E . 

EL efiylo Mediocre participa de la mr-gef-
tad del fublime , y de la fimplicídad del 

ínfimo. En él tiene fu propio lugar la hermo-
íura de las fiafes , de las figuras menos vehe
mentes , y los Tropos mas brillantes. 

Del eftyio Mediocre fe debe ufar en los Poe
mas Hííloricos, en las Geórgicas, y general
mente en todas aquellas Poeíias, que íirven 
principalmente para deleytar. 

De 
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De dfos tres eftylos, aquel debe fer prefeí 

rido, que es mas proporcionado á la materia , de 
que fe trata. Pot efo dixo Cicerón del orador: 
'•Magna gravite?, mediocria températe, bamilia, 
ftihtiliter ejferaty 

Quatro vicios fe deben evitar en el eftylo 
poét ico: El premero, la demafiada arrogancia1 
de palabras , y fentencias atrevidas, que ha-t 
cen el eftylo Afiatíco tan procurado de mu
chos , que Ies parece , fer efte el único adorno 
de fus producciones. Perílo fe ríe con razón de 
|os fíguientes Verfos de Nerón. 

Torva Mimalionéis implerunt corma hombis 
[BÍ raptum vítulo caput ablatura fuperbo 
Bojffaris , & lyncem Moenas flexura corymhlt 
Bvion ingeminat: reparabilis adfonat echo. 

E! fegundo, la frialdad, y puerilidad , que 
confifte en ir á caza de aluíiones » defcrípcionj 
ci l las, y agudezas importunas j v i c io , que con 
rszon fe reprehende en Oven. 

El tercero , la fequedad , y defaliño del Ver-» 
fo defíiruido de todos los adornos \ que le cor-* 
refponden fegun las reglas dichas. Efte genero 
de eftylo fe atribuye á Frontón, Maeftro del 
Emperador Marco Aurelio. 
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t>E L A DIVISION D E L POEMA, 

EL Poema fe divide regularmente en Poema-
Epico , y en Poema Dramático. El p tn 

mero coníífte en una relación , en que habla 
d Poeta. El fegundo incluye una acción repre-
fentada en el Theatro , y pone el difeurío del 
Poeta en boca de las mifmas Perfonas, que 
reprefentan. Se refieren al genero de Poema 
Epico diferentes efpedes de Poemas: las Ilia-
das, las Satyras, las Odas, los Epigramas , las 
E lenas , & c . El Poema Dramático comprende 
la Tragedia, la Comedia , y las Eclogas. Pue
de también añadirfe el Poema mixto , y es el 
que participa de ambas cofas, de narración, y 
locución entre algunas perfonas, como la i l i a -
da , y OdyflTea de Homero. 

D E L A E P O P E T A . 

LA Epopeya es un Poema compuefto de fo-
los Exámetros, y firve para celebrar las 

cofas Divinas, los hechos heroycos, las guer
ras , &c . Tiene tres partes principales: la pri
mera es Thema, h propoficion del afunto que 
fe debe hacer luego al principio y y ha de fer 
breve, grave, y modefta. 5ftrgiHo la hace en 
§ftos orminos, 
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[Arma t virumque cano , Troja qul primui ah orli 
Ĵtaliam fato profugus , Lavinaque venit 

^Littora, &c . 

L a fegunda parte es la invocación , en la que 
fe deba implorar la afiftencia de alguna Deydad 
íaperior. Virgilio la hace á las Mufas en eílos 
términos. 

^Mufa, mihi caufas memora , qm numine lafo% & e i 

N ó eftá bien á un Poeta Chtiftiano , en ef-! 
perial tratando afuntos Sagrados, invocar á las 
fahas Deydades de los Paganos. Podrá invo-^ 
car al Erpiritu Santo á Chrifto, á la Vir-i 
f̂ en , a! A.ngel Tutelar, ó á aquel Sinto, cu-* 
yas grandezas celebra. Por efo un juiciofiíi^ 
mo efericor reprende eon razón á Sannazaro, 
por haber mezclado lo Sagrado, y lo Pro-* 
fano en la invocación de un Poema, en que 
íe trata el mas Augufto de nueftros Miíle^ 
ríos , que es el de la Encarnación del Hijo de 
Dios. 

La tercera es la narración. Se deben referir 
los íuceíos con apariencia de verdad, aunque 
no pide la narración poética rigurofa verdad 
del fucefo , como fe ve en toda la Obra díf 
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IVírgllío. Sin embargo un Poeta debe procuraí 
la veníimilitud , como dice Horacio. 

TiBa volfptatis caufa fmt próxima vtrh. 

Hanfe de evitar en la narración digrefio^ 
nes demafiado prolijas, que no hacen al cafo 3 
palabras y modos de hablar obscuros, & c . 

Para la fuavidad , y hctmoíura de ia narra•» 
cion conducirá mucho la elegancia de las pa-» 
labras, las fufper fiones, las metsphoríiS, las 
exclamaciones, deícripciones , a fe dos , coftiinn 
bres, y razonamientos de las Períonas, que fe 
introducen. 

Por lo demás Vi rg i l io , y Homero nos ern 
feñan, que el Epilogo no es parte cíencial de 
la Epopeya, terminando fin él la Eneyda, Ilia-* 
da , y Odyífea. Suelen ufarlo los Poetas poc 
modo de íp iphorema defpues de la narración 
de algún hecho iluftre. Virgilio lo hace defpues 
de referir la muerte de los dos celebrados Com
pañeros Euralio, y Nyfo, 

lortunati ambo , y? quid mea carmina pojfunt. 
I NulU , dies umquam mimori vos exhnet ¿va, 

Dum Domus *Aínea Capitoli immobüe faxt-.m 
Aceolet r &c. 

DHL 
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M L D R A M A , COMEDIA, T T R A G E D I A 

FUera impofible enfefiar á loí Niños con to-* 
do fundamento las reglas, y Eípirítu de es-í 

tos Poemas: ni ellos fuelen exercitarfe en com-
poíicion tan difícil, capaz de emplear toda l i 
habilidad de un maeftro 5 pero tampoco es 
2on , que no eftén Infttuidos hafta cierto gradó 
á lo menos de una idea general de lo que iba 
eftos Poemas. 

El Drama no es otra cofa, que la reprefenra-» 
don de alguna acción, que executan algunas 
períbnas en la Efcena. Se compone de Prologo, 
Epiíbdio, y Cataítropiíe. El Prologo es aquella 
pacte , con que Ce da principio al Drama, y 
propone en compendio la acción , que han dt 
exprefar los interlocutores. El Epiíbdio abraza 
los ados del Drama ^ que preceden al Cataf-» 
lirophe f 6 remate de el. La ultima parte es el 
Caraftrophe , en el qual el A d o r principal del 
d^r.ima fe pcefenta por una mutación no efpera-í 
d j , b elevada á una nueva felicidad , ó redu-i 
cián á una mayor defdicha. 

E! tiempo ; y lugar en que íucedib la acción! 
principal , que fe reprefenta , deben fer tales^ 
que los L e á o r e s , ü Oyentes puedan Imaginar-» 
los vivamente fia diñe alead. £a la exprefioi; 

de 
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tde las Perfonas, que intervienen , y (krerípdon 
de los pafages, debe campear la propiedad de 
los a feáos , circuníhncias, con fuma vive-» 
2a. Los inte!locutores no ckben fer en gran nu^ 
mero: y Horacio quiere, que en los Dramas 
no falgan á un tiempo á hablar á la Eícena mas; 
de tres perfonas. 

2¥w quarta loqui Perfona laboret» 

D E LA COMEDIA , T TRAGEDIA 
Latinas. 

LA grandeza ele la Acción, y perfona que 
fale al publico, hacen toda la diftrencia 

entre la Comedia , y Tragedia. Como el fin de 
aquella es inftruir con cxemplos domefticos, y 

-coaiunes á los Oyentes , fe vale de un eftylo 
popular 5 y jamás se debe emplear , á juicio de 
los mas acreditados Maeftros, fino en Accio-» 
nes frequentes en el común proceder de los 
Hombres. Por el contrario la Tragedia, inven
tada para infpirar los mas nobles fentimientos 
á las Perfonas iluftres, no admite fino Acc io . 
nes magnificas, y nada equívocas con las del 
vulgo. Los Libros Santos, y las H'ftorias Ede-
íiafticas nos ofrecen una multitud de eftas bel
las Acciones. 

Nada pide' mas graaáeza , y fubiimídad, 



"44̂  Libré ¡V. Parte l l t 
que el eftylo de la Tragedia, como álct 
Ovidio: 

Omne gtnm fcrípti gravitate Tragedia vhcit, 

Ü Horacio : 

Bffutire leves indigna Tragedia verfus. 

Por cío pide fer tratida con la energía de los 
IVerfos Jambos, muy propios para concitar los 
afe£tos, C ''mpriínir akamencc en el animo las 
ideas mas í'ublimrs , y heroyeas. 

Maclios eft4n perfuadidos, que la Tragedia 
debe íismpre cerraríe con algan pafo fúnebre, 
y la Comedia con algún fucefo alegre. Lo con-» 
ira rio nos eníeña U Grecia , y los Maeíhos mas 
hábiles en erte genero de Poesia. 

D E L A E C L O G A , 

I A Ecloga es un Po:ma Dramático , en que 
j regularmente fe introducen algunas Per-

íoi ¿s tratando de cofas proprias del Campo 
con ettylo íuave, fcncillo, ó mediocre. Los 
muraos parabienes, quejas, altercados, ale
grías , y cuydádos de las Perforas, que habían 
en la Ecloga, hacen toda Cu materia. Las deít 
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Crípcloneá, y comparaciones tomáclas de co
fas del campo , y conocidas de todos , fon cafi 
todo fu adorno. Debe componerfe en Exame-» 
tros, como nos lo enfena Virgilio , tan natural 
en fus Eclogas, como íublímc, y espiritofo ea 
su Eneyda. 

Se fuele interponer con mucha gracia en 
las Eclogas defpucs de algunos Exámetros, y 
repetir un mifmo ver ío , que por efo fe lla-« 
ma intercalar, ó Real, Aíi repite yirgiiioi 
eftos: 

'Jncipe Maenalios mecur/l, mea tibia verfus, 
Ducite ah urbe do mu ? mea carmina , ducite Daph* 

nim. 
D E LA SATfRA. 

LA Satyra fe dirige á reprehenfion, y coff 
reccion de las coftumbres. Los Satyros in-t 

troducidos antiguamente en las Tragedias , yj 
üefpues en las Comedias , le dieron fu nonw 
bre. La materia de que debe tratar la Satyra^ 
la comprefeendió en cftos dos verfos Juvenala 

Quid quid agunt homines , votum , t imor, ira^ 
voluptas* 

Gaudia , difeurjus , noftri fárrago libelli* 

Bf Pebq 



Debe adornar fe con ícntencias, y con 
c ías : qus templen la afpcranza de la reprchen-a 
fion. Efte g:n;:ro de Poefia , tan urado hoy en
tre los Sab os de Us Naciones Eftrangeras, te-« 
quiere mu:ho ingenio, fagacídad , diícrecion, 
y una especie de acrimonia m j y templa Ja con 
larmoiéft a de las 'expreí ioies: En fía d fatyri-» 
rar no fe h'Z5 p.i a toio> los que f iry-izan: el 
odio , y la defverguenza no hacen Maeíltos ea 
c í k Fdcu'tad. 

Horacio , que por la hermofura de fus Odas, 
es llamado á z Ovidio numero/o , ufa en fui Sa-
tyras de un eñyio mucho m:4S tenue, y de unav 
dicción ran pare^iia al trato regular, que pa
rece afedir en ellas un d¿íalirb , muy digno ds 
la imitación. 

Efte Poema fe fucle componer en Veríb? 
^xamccrosr 

D E L A E L E G I A . 

A Elegía es una Poefia compuefta de Exa^ 
metross y Pentamerros Pide lutiícza , de-« 

g inc ia , variedad de eferdos, y otros adoi» 
nos, que, hacen la Elegía uno de los Poemas 
mas giifí-ofos. Sirve mas frequentemenre para 
atuntos fúnebres, aunque alguna v^z fe aro-» 
moda bien á í .ñivos. £1 eñyio iubáme no deft 

dice 
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fifee ¿t íá Elegía: y de él fe V'aíü» ch üpg da 
las Tuyas Propsrcío , celebrando la vidotia Ac-? 
daca. 

Para las Elrgías tenemos eti Ovidio ua 
cxemplar perfecto : y él nos ínftruye ^ que él 
eftyio debe acomodátíe á las mateiias, qus )C6 
tratan en las Elegías* 

D E L GENETÍÍUACO , T BPlCEDlO. 

EL Genethlíacó es un Poema compueño erí 
honra de algún reGÍennacido4 Cempfé-» 

henden las alabanzas de fus Padres, y Mayores,, 
$ dándoles el parabién del nüevo Infante, 
alienta el Poeta las efperanzas de lograt algutl 
día en aquel Niño un Héroe iluftre* 

Suele concluirfe eñe Poema con alguna fü« 

f)l¡ca dirigida á Dios, ó á los Santos por lá fé* 
icldad, y dilatada vida del Infante» Htucio í i 

hace de eñe modo : 

Magnos te marte ordo fecuíórutH t 
Natis Unglor i Abnepotihufque 
Annos perpetua feres juventai 
Quos fertur plaéidos ohijfe l\efiof̂  
Quos Athoñia computatfeneBuŝ  
Et qUantos igo Delium popo/eit 

F f í SB 
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Y mucho mejor Marcial en el Epigrama 

que comienza. 
Nafcere Dar danto promijfam nomenjulo, 

D E L EPICEDIO, T POEMA EUCHARIS* 
tico. 

EL Epicedio es una Poeíia fúnebre, en que 
fe canran las Alabanzas del difunto, y fe 

llora íu perdida. No admite expreíion , que 
pueda coiiiover en ánimos afedos de gozo , 6 
alegría, bien que el Poeta debe proponer en 
íilgun paíage brillante aquellas prendas, que 
hacen mas agradable la memoria del Difun
to , la éfperanza nada dudofa de fu inmortal 
Jidad para templar en alguna manera j^l fentí-» 
tniento de fu perdida. Veafe la Oda de Hora-í 
c i ó , en que llora de la muerte de fu pariente 
Quintilio, 

El Poema Euchariftico es aquel , en el quaí 
fe rinden al Bienhechor las gracias por el bene-» 
í k i o racibido. Debe el Poeta efmeraríe en en-» 
íaizar l i liberalidad del Bi¿nhechor , y la gran-í 
deza del beneficio. Virgilio nos dexó un per-
fedo modelo en boca de Eneas , agradecido á 
la Reyna Dido. 

O Jola ir.fmdoj Troja mtferata laboreŝ  
Qua nos reliquias Danaum, terraque , rm* 

rifiue, 
Omni* 
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Omnllfíis txh&ttftos jam cafibus , omnium egenos 
Urbe, domo ¡odas. Grates perfolvere dignas 
Non apis efi no ¡ira , Di do nec quidqtiid ubique efi 
Genth Dardania 

D E L POEMA LTRICO* 

TOmo el nombre de Poema Lyrico de la 
Lyra célebre entre lo*: inftromcntos Mu-* 

fieos, con que fe acompañaba regularmente^ 
las Canciones. De aquí fe derivó el llamar fe 
cfte Poema Ode , que es lo mifmo que Canto,, 
Sírvenfe de el los Poetas para celebrar las ala
banzas de los Diofcs , y d~ los Héroes : para 
pintar la amenidad de los bofques, y herrno-
fura de las Ciudades: para las deferipcione?, 
exhortaciones , quexas , imprecaciones » y 
otras muchas cofas, que comprehende Hora-* 
cío en eftos ve r íos : 

'Afufa dedit fidibut Divos , puerofque Deorum^ 
Et pugilem viHorem , & equum certamine priwii^ 
Et Jwoenum curas , & libera vina referre. 

L a dulzura, energía , y un anthnfiafmo,' 
que hace mil digreíiones dentro d e los limi-* 
tes de un mifmo afunto, fon el c-arader pro-a 
prio de efte Poema. 

F f l La^ 
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Las efpccícs de Odes fon muchas. Lás cfil 

coníbn de fola una cfpecíc de vetfos fe llaman 
Momeólos; las de dos, Dicolos, y las de tres, 
Tricólos, 

Quando la Ode eftá compuefta de díverfas 
cfpecies de verfbs, fe divide en Efttrofas, b 
í l lancias. L a Ode , en que defpucs del fegun^ 
dci verfo fe repite el primero , fe llama £Í/?^H 
pkof i !a en que defpues del tercero TriJIopboss, 
la en que defpues del quarro Tetraflropbos. 

La primera crpecie de Odes es Monocolos: 
fon todos fus verfos Afclepiadeos , 6 de unt 
íblft cípccíc, Exemplo. Horacio; 

Maicenas atavif tdite RegihuSy 
O & prafidium , & dulce decus meum̂  

Sí fe alterna el Afdepíadeo con el Glyco* 
teko , fe llama Oteólos Difiropbos; y í¡ los dos 
primeros verfos fon Afclepiadeos, el tercero 
Pherecracio } y el quarto Giyconico % fe llama 
Qéi Trieolas Tetraflropbos, Cxemplo Horacio; 

O Navh referent in mare te novi 
Fl&tfus. O quid agís ? fortiter oecupa 

Portum. Nonnt vides, ut 
Nudum remigh htm l 
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Pero fí los tres primeros verfos feStH 

íAfclepíadeos, y el quarto Giyconico, ícrá 
entonces O ^ Í Oteólos Teírajro/bos. Exeffi|>ÍQ^ 
JKoracio: 

Pafiorcum traberet pe* freta nnvihus 
Jda's Helenam pérfidas bofpitam : 
Ingrato céleres obruit oth 

Ventos, ut eaneret f.ra ? &c* 

L a O i e Saph'ca incluye en cada Eílroplia 
íquatro verfos, d¿ los quales lo« tres piime-» 
ros fon Saphicos, y el quarto Adoni; o. Fila 
O i e fe llama Dicohs Tttraftrophos. Excn £-lo, 
Horacio. 

Nullus argento calor efl, avaris, 
\Abdita terris iniwice hma 
Qrifje SaUufli, nífí tmperdt» 

Splendeat ufu. 

L a O i e Daftylica incluye en cada EAKH 
pha quatro veríos. Los dos primeros fon Aí-i 
caycos Dactylicos. El tercer0 es Archüochío 
Jámbico Dimetro Hvpercatak d o , y el quar, 
to Alcayco Acatak¿Í ico , D a d y l o Tioí.h¿yco^ 
Exemplo. Horacio. 

H4 c * k 
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Ceelo tonantem eredidimus Jovem 
Regnare : prafens Dlvus bahebitttr, 

Augufiui adjefíis Britannis 
Imperio , gravibufque Perjts, 

Las demás cfpecies de Odes menos ufadas, 
íe podran aprender en Horacio, y en el Pa-* 
dre Riccioli , que trata de las efpccics de ver-» 
ios con grande erudicien en la feptima pacte 
;j4e fu Profodia. 

\ D E L E P I G R A M A , 

ES el Epigrama una Poefia breve , en que 
fe encuentra alguna fentencia, 6 dicho 

gradofo. Puede cftar en foto un verfo, en dos, 
¿ en mas. Los verfos, de que confta, fon á 
gufto del Poeta. Algunos Epigramas fe com-
fjonen de verfos Phaleucio^, otros de Jam^ 
í>os, 6 Efcazontes, otros de Exámetros, y, 
^Pentámetros > y efto es lo mas común. Sus 
principales dotes fon la hermofura, y brebe^ 
¿ad en la narración del afunto, que debe fer, 
uiaa fola cofa, y alguna reflexión grave , h 
chiftofa fobre él 

La gran diverfidad de Epigramas, que fe 
halla en Catu lo , M a r c i a l , y en los Poetan 
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Griegos, pedia mas extenííon de preceptos d« 
la que permite efte Tratadillo. Marcial tiene 
exemplares admirables en cafi todas efpecies: Vj 
anda en manos de todos los Niños. 

Leen con la mayor aprobación algunos Iri-» 
genios fuperficiales los Epigramas, que llaman 
Équidieos, cuyas palabras empiezan por una 
mifma letra : los Serpaníinos 7 en cuyos Veríos 
fe hallan palabras, 6 fylabas comunes al Exa-* 
metro , y Pentámetro : Los Acbroftichos , de cu
yas primeras htras fe puede formar t i nombre 
de la Perfona , á quien fe dirige el Poema: los 
Bcboicos , en cuyos Verfos hay eco: y fobre to-< 
dos los Retrógrados , efpecialmcnte los de le
tras , de los quales he aqui un Difticho en revé-* 
reacia de la Sagrada Euchariília; 

I ' 
I Sí bene tangís alam ^ J i vis, mala figna UnthtSi 
\ Ore , rubore bibes : ebibe , robur ero. 

De eftas efpecies de Verfos hallarás muchos 
en varios Autores. Sirven para las Ficftas pu-« 
blicas, y entretener á los N i ñ o s , que los ad
miran. Neceíitáfe para hactrlos, mas de pací*? 
encía , que de ingenio. 
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P E LOS VERSOS LAtlNoS PARTÍCV* 
lar , y de fus pies. 

VErfo es una oración, que fe compone de 
dcrerminado genero , numero , y ordea 

iide pies. 
Pie .«s una dicción, que tiene determinjH 

da numero de íylabas. 
Quacro fon los pies, que confían de dos 

iylabas. 
Efpondeo , de dos largas, v , gt. Currunt^ 
Jambo , de breve , y larga , v. gr» Brunt* 
Cnoreo , ó Trocheo, de larga, y breve,? 

.V. gr. C u r r i t . 
Pyrrh'chío t de dos breves, v. gr. "Deuu 
Ocho fon los pies, que conftan de tres fy-* 

Ubis . 
Tribracho, de tres breves, v . gr. Legere* i 
Molofo» de tres largas, V. gr. Gaudehant* 
Dafty lo , de una larga , y des breves, v. gr,i 

Antibachio, de [dos largas, y »na breve,-
V. gr. Lixere , 

Anapefto, de dos breves, y una larga, v-i 
gr, Pereant. 

Bachio , de una breve, y dos largas, v . gr^ \ 
Legebant. 

Am^ 
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2ímph?brochio 7 dt: una larga entte dos bre-« 

yes, V. gr. Legrhat, 
Amphímacro , de una breve entre dos lafc» 

gas, v. gr. Pont'fix. 
Los pies de qaatro fylabas fon diez yTehf 

pero no fe fuele uíar de ellos psra la expiita^ 
^ion de los Verfos ; y fe rtducen á juntar» va-» 
liando de di -z y feb modo? , do"̂  fies de los de 
áo% í y h b a s , v. gr, dos pies Pirri h os ft rroan 
el pie de quatro fylabas , que fe Ildíisa i-ypír* 
rb cbh Un pie Efpondeo junto, y un Pynh i^ 
chio forman el pie tfpondepyrrbhbio , & c . 

Cefura es una ry'.aba , que no íe une cotí 
otra para formar un pie , fino que fe queda fo* 
l a : v. gr. la vez Corfpef íos es un pie Efpondeo^ 
y una cefura, porque Ccnfpec es pie Espondeo, 
y tos cefura. 

Muchas fon las efpecies de Verfos, purs el 
Padre Riccíoli en fu Profodía explica feícnta, 
y tedavia no las explica todas. Aquí folo fe 
pondrán algunas de Us mas ufadas, en lasque 
fliel.n exernrarfe los Niños. 

I. El Verfo Exámetro, 6 Heroyco confta 
de feís pies : el quinto es Dady lo , el fexto Ef
pondeo 5 los qua ro primeros pueden fer, 5 Dac-i 
tylos, ó Efpondeos. Exemplo. 

Tytire tu pattiia rtwbam Jub Ugmine fagf . 
De 
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Debefe atender á que algunos pies cften efl* 

tre «i unidos , de tal modo, que un pie , v gr. 
Eípond^'o fe componga de la ultima fylaba de 
una palabra, y de la primera fylaba de la pala-» 
bra íiguients: con particularidad fe d¿be prow 
curar eíla unión entre el fegundo , y tercer pie. 
Nenie por falta de dicha unión quanto difuena 
jefte Verfo: 

Vefíro Mufie Pbabo dulces pangite verfus, 

Hallanfe Verfos Exámetros llamados Efpon* 
'dakos , que tienen el quarto pie Daftylo , el 
quinto, y fexto Efpondeos, y íirven para ex-* 
pilcar el pafmo, la pefadez, la mageftad , & c , 
los quaks fin mucha diferecion, no fe debes 
imitar. Exemplo: 

tAínetdas magnos, & nobih PaUanteum, 

Tampoco fe deben imitar fin neceíidad los 
Exámetros, á quienes íobra una fylaba , como 
á efte: 

Jamque iter emenji, turres , te&a Latinar unté 

Y quando fe imitáre , advíertafc, que dei 
be el Yerío acabar en m , como el anteceden-i 

te. 
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te, $ en vocal; y el Verío fíguíente empezará 
por voca l /y de efta fuerce fe comete figura > ó 
Ecclypfis, ó SInalepha y nada fobrará. 

II. El Pcníamento coniza dz quatro pies, 
y dos cefuras ; los dos primeros pueden fer Dac-i 
tylos y ó Expondeos, fíguefe una cefura lar 
ga i los dos últimos Daftylos, y otra cefura^ 
Exemplo: 

Scipio quod Vi&or, quodque Metellus hahet. 

Se deben conííderar en el Pentámetro dos 
partes, la primera comprehende dos pies, y, 
una cefura , y la fegunda lo reftante del Ver-» 
ío : Entre eftas dos partes no debe haber unión 
t a l , que la cefura de la primera fea fyiaba uni
da con el pie fíguiente; fino que debe la ceíii<* 
ra cftar fuelta» ó unida con el fegundo pie de 
la primera parte. Por falta de efta fcparacioH 
difuena cfte Verfo. 

Hac quoqus nojlra fentent'ta mentís erat. 

Generalmente fuenan mejor los Pentá
metros que acaban con nombre difylabo. 
Exemplo: 

Sic vos non vobis vellera ñrt í t oves, 
IIT. 
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IíTk E l Adjnico cocíta de Da¿íyl(5, j Wt 

pondeo. Exemplo : 

Funden pojfunt. Sydera lumen 

I V . El Vetío Phaíeucio confia de cíncd 
pies: Efpondeo, D a d y í o , y tres Chóreos» 
jExcmplo : 

Nofiros dlcerg Jt tamen libdlos, 

V. E l Saphíco , de cinco : Choteo < Erpon4 
3eo , D a d y í o , y dos Chóreos. Exemplo : 

Integef vita, Jcskrifque purus, 

VI. E l Jambo Senado , de feis píes Jamboŝ  
Exemplo : 

Beatus Ule , qui proeul negociis. 

Algunas veces los Jambos Senarios no folll 
puros, y admiten el EíponJeo, el Daftylo, el 
i^napéfío, y ótrOs en el primero, tercero, y; 
quinto píe.. 

V i l . Él Ver^b Efcazonte confta de feís 
pies , y ¡os quatro primeros fon los que en el 
Jambo no puro > pero el quinto íiempre es Jambo,; 
y el Texto Eípandeo. Exeír.plo: 
Extempordis fdhs efi meus Rbstor* 

m u . 



De ta Poejfa; qt f 
V l f ! . t\ Jambo Dimetro Acára te lo ticrití 

íquatro pies 5 el primero , y tercero j mbos, 
ífpondeos i el fegundo, y quacto Jambos. Exem^ 
p í o : 

Noftraque laut Hl/pania: 

I X . E l Afckpiadeo confta de quaíro pfe^ 
y una cefura, con efte orden : Eípondro, Dac-< 
tylo , ce íura , y dos Dadylos. Exemplo: 

Mattnas atavis edite Rtgthus, 

X . E l Dady ló Alcayco , de quatro píes,, 
y una cefura : el primero es J a m b ó l o Efpon-
dto : el ftgurdo jambo, una cefura, y dos 
Dadylos . Exemplo: 

Vides , ut alta ftet nwe candUum, 

X I . El Alchilochío Jambic© Dimetro Hy-* 
percatale£to, de quaíro pies, y una ceíuraí 
E l primero, y tercero Jambos, ó Efpondcosí 
el fegundo, y quarto Jambos i defpues la ce-
fura. Exemplo ; 

Sflva lahorantes , ^eluqué. 
XII . E l Alcayco Acataledico Da¿lyio Tr ^ 

chay-
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chayco Confta de dos Dadylos , y (Jcfpaes 3o¿ 
jChorcos. Exemplo: 

Flumina conjliterlnt acuto. 

XIII . E l Glyconico tiene tres píes , el pri-
ínero Efpondeo, ó Jambo , y dos Dadylos. 
Exemplo : 

Si* te Diva poíens CyprK 

X I V . E l Fsrecracio confta de tr^s pies, es 
i ía ' ter , de un Dadylo entre dos Efpondeos^ 
Exemplo: 

Sperat nefeius »¿nv. 

LAUS DEO. 
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