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tuciies: Oportet ut studeas, Studeas , oportet: 
vel oportet, te studere. Pero adviértase que el 
A c u s a t i v o e s supuesto del Intinit ivo studere. 

Quinta clase de los Ferbos defectivos activos. 

K. A la quinta clase de los defectivos acti
vos pertenecen los verbos, que antes de sí se 
construyen con Nominativo, ó un Infinitivo 
en lugar de Nominativo , y después de sí con 
Acusativo y la preposición a d ; v. gr. Al Alcal
de del Crimen toca dar esta sentencia : yid prm-
torern capitalem attinet hanc ferré sententiam. 

Son de esta clase: Attinet, ebat; pertinet, 
ehat ¡ spectat^ ahat: pertenecer; facit. , ebat: 
ser útil ó al propósi to ; v. gr. IIoc non faci t 
ad rem: Esto no es del caso, ó no es al p ro
pós i to . 
Sesta clase de los Ferbos defectivos activos, 

R. A la sesta clase de los defectivos act i
vos pertenecen los verbos que después de sí 
se construyen con Acusativo de persona , y Ge
ni t ivo de persona ó cosa sin supuesto espreso; 
v. gr. El rico se compadece de los pobres ; / ) / -
vitem misereé pauperum. En lugar de Genitivo 
pueden tener un Inf in i t ivo ; v. gr. No rae pesa 
de baber vivido : Díec me vixisse pcenitet. Por: 
f i t e anteactce. 

Son de esta clase: Miseret, ebat, misere-
scit, ebat: tener misericordia; pcenitet, ebat: 
arrepenlirse ; pudet, ebat; piget, ebat: aver
gonzarse; ienet, ebat; tener hastío-
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El supuesto de los verbos de esta clase es: 

Negotium , & c . 
Nota, Los verbos serviles: Ccepi, isti: ha

ber comenzado; incipio, is: comenzar; deheo, 
es: deber; desino ^ is: dejar; soleo, es: acos-
tumbrar ; possum, potes: poder; (jueo, quis: 
poder; necjueo, nequis: no poder; assuesco^ 
is; concuesco, is: acostumbrar, juntos á Infi
nitivos de verbos defectivos de la sesta clase, 
se usa impersonal mente , y toman , mediante 
los Infinitivos y sus mismos casos; v. gr. 
Aquel comenzó á arrepentirse de la resolu
ción: (Curt.) Consilii eum poenitere ccepií. 

También son defectivos si se juntan á In-» 
finitivos de defectivos pasivos ; V. gr. Suelea 
los Españoles pelear j vencer: Solet ah His-
pañis pugnar i , et vine i . 

Mas juntos con Infinitivos de verbos perso
nales , se usan personalmente ; v. gr. Podemos 
amar á Dios : Possumus Deum diligere. Pasiva: 
Deus potest a nohis diligi. 

Los verbos que no son serviles ni pasivos, 
juntos con defectivos de la sesta clase, se usan 
personales; v. gr. Quiero y no puedo avergon
zarme del descuido : Folo, me incuria; pcénit-
tere , sed non potest. 

Regencia del verbo defectivo pasivo-. 
R. Los verbos defectivos pasivos que se 

derivan de verbos neutros ó de agentes abso
lutos, significan el acto del verbo de donde 
nacen, tienen Ablativo de persona agente, 
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cuando se espresa con 'preposición a ó ah; y 
reciben los mismos casos que sus pr imit ivos; 
v . gr. Vosotros a m á i s : Jnmíur a vobis. Noso
tros te favorecemos: y/ nohis tihi favetur. 

Benefació: beneficiar; malefacio: hacer mal; 
satis fació: satisfacer; y otros, imitan en la sig
nificación pasiva á los impersonales pasivos; 
v. gr. Beneficias á los pobres: Benefacis p a i i r 
peritas , v e l : J l te henejicit pauperibus. 

D E L A C O N S T R U C C I O N C O M U N 
de los Adverbios. 

Para la inteligencia de las reglas de perma
nencia ó movimiento local , se advierte que 
liai tres especies de nombres de lugar, j . N o m 
bres propios de logar mayor, que son los que 
convienen solo á una Región , Reino, Provin
cia ó Isla, como: España, Aragón, Sicil ia, & c . 
2. Nombres propios de lugar menor, que son 
los que convienen á sola una Ciudad , Vil la , 
Lugar ó Aldea, como: Zaragoza, Madrid, Mo
ma , & c . 3. Nombres comunes ó apelativos, 
que convienen á muchos, como: la Región, la 
I s l a , el Reino, el Monte , la Ciudad, & c . 

Ubi. 
R. Si la pregunta se hiciere por el adverbio 

Ubi, que denota quietud ó permanencia en 
algún lugar , y hub ié remos de responder por 
nombre propio de lugar menor, declinado por 
el singular de la primera ó segunda declina-
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c ion , se pondrá en Genitivo; v. gr. Vivo en 
Roma: Plvo Romee, id est, in Urbe, En Ma
d r i d : Matn'ti, i d est, m Oppido. 

Si se declinare por la tercera ó por el p lu
ral de cualquiera otra decl inación, se pondrá 
en Ablativo sin p repos ic ión ; v. gr. Estudié en 
Barcelona y en Atenas: Studui Barcinone, et 
Athenis, id est, in. 

Si el nombre fuere de lugar mayor ó común, 
se pondrá en Ablativo con preposición in ; v. 
gr. Vives en España y tu hermano en la isla: 
Vivis in Rispan i a , et frater tuus in Insula. 

Belli) militiiv, humi, rure, siguen la cons
t rucc ión de los nombres propios de lugar 
menor. 

Anotación, 
1. A l Genitivo do mi se pueden juntar los 

adjetivos: Mece, tuce, suce y nostree, vestree, 
aliené:, y los Genitivos de nombres propios; 
v . gr. Cenaré en tu casa ó en la del César: 
Domi tuce ccenaho, vel do mi Caesaris ¡ y tam
bién se puede decir: Apud te, vel apud Cae-
sarem. Con otros adjetivos siempre se usa en 
Ablativo con preposición i n : v. gr. Dormiré 
en casa grande: In domo magna dormiam, 

2. El Genitivo domi se rige de in loco, vel 
in cedihus. A humi se le entiende: in solo. A 
helli, militiae, si imitan á uhi, se les entien
de: in loco; si á guando: in tempore. 

3. Coló, accolo, incolo, tienen Acusativo 
de lugar sin preposiciou; v. gr. Habito en la 
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Ciudad: Coló Urbem, p o r : Habito Urbem, 
vel in Urbe, 

4. Esta o rac ión : Nací en Boma, Ciudad 
noble, se hace as í : Natus sum Bomae in Urbe 
nobil i ¡ Natus sum liomae Urbe nohili. 

Cuando se responde por Adverbio» 
R. Si la pregunta se hiciere por el aclver-

H b uhi) y hub ié remos de responder por adver
b i o , se responderá por uno de estos: v. gr, 
¿En dónde estas? jUbi esl Bic : Aquí. Istic: k\ú, 
I l l i c : Allí. I b i : Allí. A l i b i : En otro lugar. 
Ubiffue, ubicumque : En todo lugar. Intus: 
Dentro. Foris : Fuera. Supra : Arriba. ínfra: 
Abajo, übibis : Donde quieras. Utrobifue: E a 
ambos lugares. .Nusquam: En ninguna parte. 
Lo 11 ge : Lejos. Peragre : Fuera del pais, en 
peregrinación y otros. 

Quo. 
lí. Si la pregunta se hiciere por el adver

bio fjuo que significa : Adonde , y hub ié remos 
de responder por nombre de lugar menor, se 
pondrá en Acusativo sin preposic ión espresa; 
y en el mismo caso con ad ó in , si fuere pro
pio de lugar mayor ó c o m ú n ; v. gr. ¿A dónde 
irás ? ^ Quo ibis! A Roma: líornam. A Madrid: 
Mütriíurn. A I ta l ia : y íd Itaiiam. A. Francia: 
A d Galliam. 

Domus y ras se ponen sin preposición; v. gr. 
Voi á casa; Eo domurn. A la granja: Jais. En 
lugar de domus, se suele poner el dueño de 
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Ja casa en Acusativo con ad; v. §r. I ré á tu ca
sa : Iho ad te. 

Anotación. 
i . Por peto, is; i r : celebro, as; frecuento y 

as: i r con frecuencia; aunque el nombre sea 
de lugar mayor ó común, se pone en Acusati
vo, sin preposición; v. gr. Irás á Sicilia; Sici-
Ham petes. Frecuentas la Escuela: Sckolám 
frecjuentas. Los romances de entrar ó caer en 
alguna parte, no pertenecen á ubi, sino á cjuo¡ 
v . gr. Entras en la iglesia: Ecclesiam ingrede-
ris. 

Cuando se responde por adverbio. 
R. Si la pregunta se hiciere por guo, j hu

biéremos de responder por adverbio; respon
deremos por uno de estos; v. gr. ¿Adonde vas? 
j Quo iter instituís? Huc: Aquí. Istuc: Ahí. 
l i l ac : Allá. Quolibet: Donde quiera. Intro: 
Dentro. Foras: Fuera. Longe: Lejos. Peregre: 
Fuera del pais, y otros. 

Qua y Un de. 
R. Si la pregunta se hiciere por el adver

bio ^«a, que significa: Por d ó n d e , y hubiére
mos de responder por nombre propio de lugar 
menor, se pondrá en Ablativo, sin preposición 
espresa; si de lugar mayor ó común, en Acu
sativo con per; v. gr. ¿Por dónde pasarás? jQua 
transibis! Por Zaragoza: Gcesar-Augusta. Por 
España : Per Hispaniam, Por la Isla: Per í n -
sulam. 

Domus y rus} siguen á los nombres propios 
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üe lugares menores: v. gr. Paso por casa y por 
el campo: Transeo domo et rure. 

Si la pregunta se hiciere por el adverbio 
unde, que | s igni í ica: De d ó n d e , y l iubiéreiUos 
de responder por nombre propio de lugar me
nor, se pondrá en Ablativo sin preposición es
presa; y si de lugar mayor ó común, en Abla
tivo con preposición a, ah, e, ex ó de; v. gr* 
¿De dónde vienes? ¿Unde venis? De Roma: 
Homa. De Toledo : foleto. De Cerdeña : E x 
Sardinia, De la Ciudad: E x C¡vítate. 

Domas y rus siguen á los propios de luga* 
res menores: Venís domo ¡ vel rure. 

En vez de Domus, se puede usar el nombre 
del dueño de la casa; v. gr. Vengo de tu casa: 
Venio ex te. 

Cuando se responde por adverbio. 
R. Si la pregunta se hiciese por ywa, y bu* 

biéremos de responder por adverbio, respon
deremos por uno de estos; v. gr. ¿Por dónde 
pasas el rio? ¡Qua transís flumení Hac: Por 
aquí . Istac: Por ahí. l i lac : Por allá. Quacum-
que: Por cualquiera parte. Eadem: Por el mis
mo lugar. 

Si á la pregunta por unde hubiéremos de 
responder por adverbio, responderemos por 
uno de estos; v. gr. ¿De dónde vienes? Unde 
venís? H í n c : De aquí . I s t ínc: De ahí. Ill ínc: 
De allá. Comínus: De cerca. Emínus: De lejos. 
Coelítus: Del Cielo. Superne: De arriba. I n 

ferné: De abajo. Foris : De afuera. Intus: De 
2o 
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adentro» Ühdique: De todo lugar 3 j otros. 

Anotación común. 
l l . Si á los nombres propios de lugares, me

nores se les juntare algún adjetivo por las cua
tro interrogaciones, seguirán á los de lugar 
mayor; v. gr. Voi á Roma Santa: iso in Ra mam 
Sanctam. He venido de la insigne Zaragoza: 
Peni ex iñsigni Caesar-Augusta. Alguna vez, 
aunque no lleven adjetivos, se hallan con pre
pos i c ión ; v. gr. Llegué á Arpiño: (Cic.) Fe ni 
in Arpinum. Y los dé lugar mayor se ponen 
alguná vez como menores; v. gr. Llegó á Ita
lia fugitivo por disposición de los Dioses: 
(Virg.) Italiam fato profugus venit. 

2. Á las Iglesias ó casas Religiosas que sé 
llaman con el nombre de sus Titulares ó Pa
tronos , se les suple: Templum, Coenohium^ 
Cóllegium, & c . según el contesto; y el riom-
jbre del Santo se pone en Genitivo; v. gr» De 
Santiago voi á San Francisco; E x divi Jacobi, 
id est̂  ex Templo, ad Sancti Francisci^ id est, 
Coenóhiuiri, iter ago. 

3. Cuando el movimiento se bace ert algún 
lugar, sin salir de él, abraza á ubi y qua, por
que participa de la permanencia en lugar y 
movimiento por el mismo; v. gr. Me paseaba 
en la plaza: Deamhulaham in platea^ vei per 
plateam, 

Quorsum. 
R. Sí la pregunta se hace por el adverbio 



DE LA S I N T A X I S , Soy 
(¡uorsum, que significa: Hácia dónde, y hub i é 
remos ele responder por nombre, se pondrá 
en Acusativo, con la dicción per-íMí, pospues
ta ; v . gr. ¿Hacía dónde vas ? ¿ Quorsuni ínter 
iñst itüis i Hácia Italia: Hácia Roma: Hacia la 
Ciudad; Italidm versus: Romam versus: Urhem 
Versús* 

Mas sí hubiéremos de responder por adver
b io , responderemos por uno de estos Horsum: 
Hacia aquí . Istorsum: Hácia ahú Illorsum: Ha
cia allá. Sursum: Hácia arriba. Deorsum: Hácia 
abajo. Dextrorsum: A la derecha. Sinistrórsum: 
A la izquierda. Prorsuin: Adelanteé Retrorsurn: 
Atrás* Introrsum : Hácia dentro;. 

Quousque. 
Si la pregunta se hiciere |Dor el adver

bio y «oa^Mé ó usíjüequo, qüe denota: Hasta 
donde, y hubiéremos de responder por nom-
hre, de cualquiera especie que ¡sea, se pondrá 
ten Acusativo, con el adverbio usque, ante
puesto ó pospuesto; v. gr. ¿Hasta dónde l l e 
gaste? j Quo uscjiie per ven is i i l Hasta Roma: 11 o-
tnam uscjiie, vel usejue Ilomam. 

Mas si htibiéreínos de réspondet4 por adver-
biój responderemos por uno de estos: Hucus-
(]ue: Hasta aquí . Istacusque: Hasta ahí. Eons-^ 
que: Hasta allá* 

Datiyo de Adquisición, 
R* A cualquiera verbo se puede juntar un 

Dativo de adquis ic ión: esto es: de persona ó 
cosa á quien se sigue daño ó provecho, gusto 

20* 
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ó disgusto; V. gr. No duermo para lodos: Non 
ómnibus dormio. 

yí notación. 
1. El Dativo de adquisición <?s de dos es

pecies: de persona adquirente, y de cosa ad
quirida ; v. gr. Te atribuyes esto á alabanza: 
I d tu tihi laudi ducis. T i h i , es de persona 
adquirente, laúd i , de cosa adquirida. 

2, El Dativo de estos modos de liablar: 
jQuid fie i tnihil ¿Qué será de mí? jQuid fatu-
rum erit va bis? ¿Qué ha de ser de vosotros? Es 
por esta regla, y se puede mudar en Ablativo 
con de. Jctum est, denota: Está concluido; y 
tiene Ablativo con de; v. gr. Está estinguiday 
arruinada la Eepública: Actum est de Be publi
ca. Esto está acabado, perecí; Acta resest^ perii. 

Del Ablativo común. 
R. La causa , instrumento , modo , precio,1 

materia, parte y compañía , se pone en Abla
t ivo . De causa; v. gr. Por vuestra culpa suce
dió esto: (Cic.) Festra culpa kcec acciderunt, 
A este Ablativo de causa se le puede juntar la 
preposición prce '¡ v. gr. No puedo hablar de 
tristeza: (Cic . ) Prcemcerore lotjui non possum. 
Puede mudarse el Ablativo de causa en Acusa
t ivo con ob 6 propter; v. gr. Te castigan por 
el del i to: Ob delictam puniris. Este nombre 
causa, se suele poner en Ablativo con de; v. 
gr. Por cierto motivo aun no me inclino á eje
cutarlo: (Cic . ) Certa de causa nondum addu-
cor) ut faciam. 
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De instrumento; v. gr. Los toros se defien

den con las astas : (Gic.) Cornihus tauri se tu-
t$ñtiy;^xt4i% otflBfj^ ;j.»B't«sf8 sup ,.i V>nT»v5tt oíd 

De modo: t . I gr. Vamos poco á poco: Lento 
gradii procedimus. 

De materia de que se hace algo; v. gr. Gaja 
de oro: Capsajex auro, y el áurea. Y se llama: 
Materia, ex <jaa, materia de que se trata, se 
pone con de 6 super, y se llama: Materia de 
ijua ; v. gr. Conversación del Cielo: Sen no de 
Cosío. 

De parte; v. gr. Tiemblo de pies á cabeza: 
(Cic.) Omnibus artubus contremisco. Los poe
tas mudan este Ablativo en Acusativo, sobre
entendida alguna de estas preposiciones: Ady 
airea, iuxta , 6cc. v. gr. Pompeius Rufus hra~ 
chium gladio percussus: (Hist. B. Afric.) Pom
pe j o Eufo herido en el brazo con la espada. 

Alguna vez la parte tiene Genitivo; v. gr, 
Estoi dudoso: Pendeo, absolutamente, ó Péri-
deo animo, vel animi, id est, in parte, el 
p lura l : Dudamos ó estamos dudosos: Pende-
mus animis. 

De compañía , que se pone con cum¡ v. gr. 
Antonio vino con las primeras tropas: (Cic .}-
Antonias cum primis copiis venit. 

El Ablativo de precio se esplicó en la se
gunda clase de los activos. 

Del Ablativo de esceso se habló en el com* 
parativo. 
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Quandiu. 

R. Si la preguma se niciere por el adver
bio cjuandiU) que significa: Cuanto t iempo, se 
pondrá este en Acusativo ó |AbíatÍYo; v.fgr. 
Bdraulo reino treinta y siete a ñ o s ; Romulus, 
sept'em et tr ig intu regnavit a n m s ^ vel anmsx 
id est, per) vel /« , que algunas veces se espre
san. 

Anotación, 
1. Esta espresiom Dentro de tres días, de 

cuatro, años, ¿ c e tiene el tiempo en Acusativo 
con iritra, ó en Ablativo; y . gl*. En el té rmino 
dé tres horas fué destrozado el Ejército: (Cic.) 
Tribus kon's (suple in) concisas Exercitus est; 
vel intra tres., & c . 

2. Cuando con la espresion del tiempo se 
denota niovimiento de la cuestión únele, se po
ne el tiempo en Ablativo con a ó ab. Si de la 
cuest ión c/uo, en Acusativo con ad ó in; v. gr. 
(Gic.) j íb hora octava ad vesperam collocuti 
surñus: Desde las ocho de la mañana hasta 1^ 
tarde hemos comunicado nuestras cosas. Cuan
do el espacio del tiempo es continuo, común-? 
mente se pone en Ablativo. 

Quando* 
R, Si la pregunta se hace por el adverbio 

(juando, que significa: Cuando ó en qué oca-! 
sien, se pone el tiempo solamente en Ablati
vo; v, gr. El año pasado, en el mes de Majo, 
dia seis, al amanecer, nació el hermano: Anuo 
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superiores mense J/a/o, die sexto^ prima luce, 
( i d est in) Frater natus est. 

Anotación. 
i . Estas espresiones: Pocos clias antes, pe

pos años después , se ponen en Ablativo, juntas 
adverbialmente ante y post; v. gr. Paucis, an
te diehus: Paucis post annis; i d est, (inte hoc 
tempus; post hoc, & c . 0 en Acusativo, pues
tas como preposiciones ante y post; v. gr. Po
cos meses antes: Paucas ante meases. Algunos 
años después: jíli(piot post anuos. 

Distancia del Lugar. 
R. El espacio ó distancia que lia i de un l u 

gar á otro , se pope en Acüsalivo o Ablativo; 
V. gr. De mi casa al vio hai tres m i l pasos; ó 
m i casa dista del r io tres m i l pasos: Domus 
mea distat a Jliwio tria passurn millia (id est, 
ad) vel tribus passurn mil (ibas ( id est in). 

Anotación. 
1. Estos Genitivos: B idui , espacio de dos 

dias; ttidui, de tres; fjuatridui, de cuatro; se 
rigen de iter, via, spatium, en Acusativo ó 
Ablat ivo; v. gr. ÍJuesca dista de Zaragoza dos 
jornadas: Osea ahest a Ccesar-Jugusta biduiy 
id est, iter viam, & c . vel itinere vi a. 

2. Los Romanos para significar la distancia 
de un lugar, usaban de este nombre: Lapis, 
que contenía el espacio de una milla. De don
de: A d tertiam ah Urbe lapidern; ve l : Tertio 
ab Urbe lapide, es: A tres millas de la Ciudad. 
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Del Ablativo absoluto' 
R. Todo verbo se puede juntar con AblatiU 

vo absoluto, que comunmente se hace de cua
tro maneras, i . De dos nombres sustantiycsj 
Y . gr. Siendo Alejandro Juez oiré gustoso la 
sentencia: yJlexandro ludice, sententiam liben-
ter audiam. 2. De nombre y pronombre; v, 
gr. Siendo tú Corregidor, se administra jus t i 
cia: Te preetore, justitia viget. 3. De nombre 
y part icipio; v. gr. Defendiendo Fernando la 
Ciudad, los enemigos dejan de sitiarla: Ferdi-. 
nando Urbem defendenté, hostes ab obsidione 
cessaiit. 4* De pronombre y par t ic ipio: v. gr. 
Enseñando tú, aprendí la Gramática: Te docen
te , didici Grammaticam, 

Anotaciones, 
1. Algunos añaden quinto Ablativo de so--

lo el participio de p r e t é r i t o ; v. gr. Alejandro, 
habiendo oído que Darío habia partido.... pro
sigue en perseguirle: Aleocander, audito Darium 
movissse.... insecjui pergit. (Quint. Curt. i . ) 

2. El Ablativo absoluto no ha de ser su-, 
puesto, ni caso regido del verbo determinan
te , n i ha de depender de alguna parte de la 
oración espresamente , aunque táci tamente so 
rige de alguna preposición sobreentendida, 

R E G E N C I A D E L I N F I N I T I F O * 

R. El verbo de modo infinitivo se deter-
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mina de otro verbo para su perfecto sentido, 
y pide antes de sí, por supuesto un Acusativo 
de persona agente en la activa, y de persona 
paciente en la pasiva: después de sí el caso 
del verbo de donde nace; v. gr. Piensas que 
el Maestro todos los días esplica las reglas á 
los Discípulos : Cogitas, Magistrum singulis 
diehus regulas Discipulis explicare. 

Coando se hallan dos Acusativos y hai duda 
en lat in , cuál será la persona agente ó pacien
te, se hace la oración por pasiva; v. gr. Dicen 
que los Españoles vencieron á los Romanos; 
Dicurtt, Romanos ab IIispañis devictos esse. 
Pero si no puede haber duda, bien se puede 
quedar la oración en activa. 

Puede callarse el supuesto del infinitivo. 
R. Cuando el supuesto del verbo determi

nante y el del infinitivo es uno mismo, puede 
dejar de esplicarse el del in f in i t ivo ; v. gr. El 
Bei había determinado premiar á los Soldados: 
í iex constituerat Milites pnemiis afficere. 

Mas si los supuestos son distintos, debe es
presarse el del in f in i t ivo ; v. gr. Llevé á mal, 
que no me hubieses dado las gracias: Moleste: 
tul i , mihi te gr alias non e gis se. 

Esse, con caso semejante después de si. 
R. El infinitivo esse, y los infinitivos de 

los recíprocos tienen después de sí un caso 
semejante al que les precede; v. gr. No quiero 
ser mas largo: Nolo esse longior. (C i c . ) Te 
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aconteció salir Capi tán : ( Valer. Max. ) Tibi 
Duci evadere contingit. 

Si el caso precedente a este y á los rec íp ro
cos es Nominativo ó Dativo, el siguiente pue
de ser Acusativo; v. gr. Magister optat esse 
pi'us, vel Optat, se esse pium. Mihi negligenti 
esse, non licet, vel negligentem. 

A los demás casos oblicuos siempre se s i 
gue Acusativo ; v. gr. Importa al Cesar ser va
l iente: Inter es t Caesaris esse fortein. 

Si el In l in i t ivo esse, se determina del yerbo 
yideor, rige después de sí Nominativo j no 
Dativo; v. ge. Le parece al discípulo que es 
sabio : Discipulus sihi vídetur, esse sapiens, y 
no sapienti. 

E l Infinitivo se determina de varias partes de 
la oración, 

R. El Infinit ivo se determina de verbos de 
voluntad , como : Folo, vis; de sentido, como: 
Fideo, e s ¡ audio, is, & c . De recíprocos pasi
vos , como : Fideor, eris ; judicor, aris , & c . 
Be verbos de violencia ó imperio, como: Co-
go, is¡ iuheo, es. Y de estos: Cesso, as¡ desino, 
is; gaudeo, es y otros. Dó los verbos de acor
darse y olvidarse, como: Eecordor, aris; ohli-
viscor, eris. De impersonales de la voz activa, 
como: Oportet, ehat; iuhat, iuhabat. Y de al
gunos adjetivos ó sustantivos acompañados de 
Suiii) es y est} como: Honestum est, rumor 
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est. De participio de presente; v. gr. El que 
teme ofender á Dios l iu ja el peligro: Metuens 
Deum offenderC) pericuium declinet. 

D E L G E R U N D I O Y S U S E S P E C I E S . 

R. El Gerundio comunmente significa el 
acto del verbo de donde nace, y la de tención 
del tal acto eo egecutar alguna cosa, y es de 
idos especies 5 sustantivo y adjetivo. 

El Gerundio sustantivo unas veces signifi
ca acc ión , y sucede comunmente cuando des
pués de sí tiene el caso de su verbo; v. gr. A -
nio ad defendendam Patriam: Vengo á defen
der la Patria. 

Otras yeces significa pas ión , y sucede regur 
larrnente cuando después de sí no tiene el 
caso de su verbo, como: Se ha de amar: Aman-
dum est. Envían el mucliacho á Atenas á ser 
Instruido: Puer Alhenas mittitur erudiendi 
causa. El papel de estraza no es bueno para 
escribir o ser escrito: Charla emporética inu-r 
tilis est scrihendo. 

Regencia del Gerundio sustantivo. 
E. El Gerundio antes de sí no rige caso a l 

guno; después de s í , el Gerundio sustantivo, 
cuando significa acc ión , toma los casos de su 
verbo; v, gr. Cuido de enseñar á los niños: 
Est mihi cura pueros erudiendi. Pero el Ge
rundio adjetivo , ni antes ni después admite 
caso alguno; solo concierta con el suslanli-
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vo, que se le junta en género, número y caso; 
v, gr. Tiempo es de defender la verdad: Teñir 
pus est veritatis defendendce. 

Anotación, 
1. El Gerundio sustantivo de verbos rec í 

procos no admite después de sí el caso de su 
verbo; v. gr. Frecuentas las Escuelas Pias, á 
fin de salir docto y santo: no se dirá: Frequen-
to Scholas Pias gratia evadendi doctas et 
sanctus, sino: Uf doctas evadam , et sanctus. 

2. Los Gerundios sustantivos , cuando r i 
gen Acusativo paciente, podrán pasar á ser 
Gerundios adjetivos en esta forma: El Gerun
dio se queda en su caso, el Acusativo, sin mu
dar de número , se pondrá en el caso del Gerun
dio , y han de concertar en género , número y 
caso; v. gr, Es t mihi cura pueros erudiendi* 
Por Gerundio adjetivo se d i r á : Est mihi cura 
puerorum erudiendorum. 

Gerundio de Nominativo, Genitivo, Dativo J 
Acusativo. 

R. El Gerundio de Nominativo, que se lla
ma participial en dum, suele juntarse con Su,m^ 
es, est, en todos los modos y tiempos. Rige 
después de sí Dativo de persona agente, y el 
caso del verbo de donde nace; v. gr. Todo lo 
debia hacer el César: Omnia Ccesari agendum 
erat. Gerundio sustantivo. Omnia agenda erant 
Gaesari: Gerundio adjetivo. 

No se usará de dicho participial en dum^ 
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cuando por liáber dos Dativos de persona es
tá equívoca la oración. 

R. El Gerundio de Genitivo se rige de al
gunos nombres sustantivos, como: Ratio, cura, 
facultas, & c . y de nombres adjetivos, como: 
Cupidus, ávidas, & c . v. gr. Tienes ocasión de 
aprender las ciencias: Es t tihi occasio scientias 
discendi. Por adjetivo: Est tihi occasio scien-
tiarum discendarum. 

R. El Gerundio de Dativo se rige de nom
bres adjetivos, y de verbos construidos con 
Dativo j v . gr. Estás apto, y te desvelas en en
señar la Teología: Aftus es, et invigilas Eheo-
logiam docendo. Por adjetivo: Theologice do-
cendce. El cojo no está para correr: Claudus 
non est currendo , id est, aptus, vel habilis, 

R. El Gerundio de Acusativo se rige de es
tas preposiciones: A d , oh, propter, inter, an
te; v. gr. Jesús vino á libertar cautivos: Fenit 
lesus ad liherandum captivos. Por adjetivo: 
Fenit lesus ad captivos liherandos. 

Anotaciones. 
1 . Usase de la preposición ad, con el vul 

gar para , en verbos de movimiento ó adjeti
vos que requieren Acusativo, como: Aptus, 
paratus, & c . v. gr. Los Discípulos frecuentan 
las Escuelas para aprender: Discipuli Scholas 
frecjuentant ad discendum. 

2. Oh y propter con el vulgar por; v. gr. 
Previene la l ey , que nadie reciba dinero por 
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dar sentencia: Cavetur lege, ne quis oh senten-
tiain ferendam pécuniam acdpiat. 

3. Inter coenandum i A l cenar ó cenando; 
mejor: Inter coenam. Ante stúdehdum oras; 
mejor: Antecjuam studendam oras. 

4- El Gerundio adjetivo de Acusativo regi
do de estos verbos: Do, das; irado^ disj man* 
do, das; curo, as; loco, as; relincjiio, is; y otros ^ 
no admite prepos ic ión; v. gr¿ Dejo á tu arbi
t r io los Discípulos para que los instruyas: Re~ 
liiiíjiiO tibí Discípulos erudiendos. 

Gerundio de Ablativo. 
E. El Gerundio Ablativo se rige de una de 

estas preposiciones: A , ab, e, ex, de, in, cunî  
proi Las cuatro primeras se usan con verbos 
de movimiento; v. gr. No níe parecé apartar
me de defender los hombres: (Cic.) Ñon vi-* 
deor a, defendehdis hominibus...-, discera 

Anotación. 
1. De, se usa en la materia de que se tra

ta; v. £(r. Tendré cuidado de mejorarte de for
tuna; (Cic.) Mihi de augenda dignitate iud 
cura erit. 

2. In , cuando significa en, con vulgar dé 
in f in i t ivo ; v. gr. El Juez es nuii vario en i n 
formarse y dar sentencia: ludex in cognoscen-
do, ei senteñtiam ferendo mira varietate est. 

o. Cum y pro, rara Vez se usan: Scriben-
di ratiú cum loquendo coniuncta est> (Quinlib) 
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Por ser azotado pediré paga: /Vo vapulando 
mercedem pétam. (Plaut.) 

R E G E N C I A D E L S U P I N O . 

B. El supino es de dos especies; eí primero 
se acaba en um , significa ordinariamente ac
c i ó n , se junta con verbos de movimiento h á -
cia algún lugar ^ y después de sí se Construye 
cotí el caso de su verbo; v. gr. Vengo á tomar 
la fortaleza: Venio expugnatuní arcem. Esta 
oi'acion se puede variar por estos modos: F e -
hio ad expugnandum drcem, vel ad arcem ex~ 
pugnandam, causa expugnandi arcem^ vel ar
éis expugnandce; expugnaturus arcem j ut ar
cem expugnem; expugnare arcem. Este úl t imo 
modo lo usari los Poetas. 

El segundo se acaba en M, de ordinario sig
nifica p a s i ó n , depende de algunos especiales 
nombres adjetivos. Como son: Acerhus^ arduas, 
f a c i l í s , mirabilis, y otros; y estos sustantivos: 
F a s , nefas, opus, y después de sí no rige ca
so alguno; v. gr. Libro digno de leerse: Líber 
dighus lectu; vel di gnus, ut, vel c¡ui légátur, 
Vel legendas > vel dignus legié 
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TRATADO QUINTO. 

DE LAS DEMAS PARTES DE LA ORACION. 

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

R. El Participio de presente y de futuro 
en m í , significan a c c i ó n , escepto los de ver
bos neutros pasivos, como: Fcipulans^ vapula-* 
íurus , que significa pas ión ; el de futuro en 
dus, significa pasión; el de pre tér i to tiene la 
significación de su verbo. 

£1 Participio tiene los casos ó construcción 
de su verbo ó recíproca; v. gr. Tú hecho Cor
regidor, gobiernas la Repúbl ica : Tu Praetof 
renuntíatus, RempuhLicam regis. 0 t ranseúnte ; 
Habiéndome valido de tu consejo, enmendé 
mis costumbres: Usus tuo consilio, mores emen-
dávi. 

Anotaciones, 
l . Ausus, gavisus, solitus , ccenatus, pran-

sus, potus, y algunos otros participios, aunque 
tienen terminación pasiva , denotan el mismo 
acto del verbo; v. gr. Ausus, el que se atrevió; 
gavisus, el que se a l eg ró , & c . Exosus , pe-
rosas, pertaesiiS) se hallan con Acusativo; ios 
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dos primeros , según lo mas c o m ú n , significan 
acción; v. gr. Aborreciste las costumbres de 
la Patria : (Cur.) Patrios mores exosus es. 

Pertaesus, significa pasión, y al Acusativo se 
le sobreentiende alguna p r e p o s i c i ó n ; v. gr. 
Enfadado de las perversas costumbres: Per* 
taesus morum perversitatem , hoc est, oh per-
versitatem, 6cc. (Suet. i n v i t . Aug.) 

2. El participio de p r e t é r i t o , junto con 
estos verbos: Folo^ nolo , malo, cupio y opus 
est, tiene el lugar de in f in i t ivo ; v. gr. Te 
quiero avisar*. Folo te monitum. 

3. Los nombres acabados en hundus, t i e 
nen la significación y construcción de sus ver
bos, como el participio de presente; v. gr. E l 
que buye de los enemigos , teme : Fitahundus 
hostes timidus est. 

R E G E N C I A D E L A S P R E P O S I C I O N E S . 

R. Las preposiciones de Acusativo son: A d 
que significa, á acerca ó hasta, apud, en; 
ante , antes ; adversas , vel adversum , contra; 
cis , vel c i tra, de esta parte; circiter, cerca, 
ó poco mas ó menos; c irca , cerca; circurriy 
alrededor; contra, contra; erga, para o en 
favor; extra, fuera; ínter, entre; intra, den
t r o ; infra, debajo, iuxta, j un to ; o]), por 
causa ; penes, en ó en poder; per, por ; pone, 
detras ; p o í í , después ; p r o e í e r , mas ó escep* 

21 
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to; prope, cerca 5 propfer, por cansa , ó cerca; 
secundüm ^ s e g ú n ; JK^m, sobre ó mas; trans^ 
\e\ ultm , á la otra parte ; ver sus ^ hacia algún 
lugar; v. gr. Tú solo de tejas abajo , desde que 
hai mundo, antes de amanecer, á t ra ic ión, de
lante del César, hablas sin tasa : Tu solas in~ 
f i a lunam > post hominum memoríam ^ ante lu~ 
cem , per insidias, ob oculos Ccesaris, supra 
modum logueris. 

Preposiciones de Jhlativo. 
Las preposiciones de Ablativo son: A ^ ah, 

ahs, de, después , en favor, ó de parte de al
guno ; absque, sin; cum, en compañ ía ; co-
ram , en presencia ; clam , ocultamente; de, e) 
ex , de; prae , delante , ó mas; pro, en , en fa
v o r , en vez; procul, apartado ó lejos ; palam, 
públ icamente ysine, sin ; íenus , hasta. Esta en 
el singular tiene Ablativo : en el plural Geni
t ivo ó Abla t ivo , y se pospone á su caso; v. gr. 
Begidor de solo nombre: Cónsul titulo tenus. 

Preposiciones de Jícusativo y Ahlativo* 
Sub, super, in j subter, rigen Acusativo 6 

Ablativo. Suh , lo primero significa quietud en 
algún lugar, ó bajo, y regularmente rige Abla
t i v o , como: Sub diu: A l sereno. Sub Principe: 

JBajo el poder del Pr íncipe. Segundo, movi
mien to , y tiene Acusativo; v. gr. Sub praesi-
dium Crucis confugio: Me acojo bajo la protec
ción de la Cruz. Tercero, denota tres especies 
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de tiempo; esto es, el presente, inmediatamen
te antes, é inmediatamente después , y rige Acu
sativo y alguna vez Ablativo; v . gr. Sab lucem: 
A l amanecer. Suh dies festos: Después de las 
fiestas. Sab adventum Regis: A la venida, ó 
cerca de la venida del Rei. , 

Super, si denota movimiento, y si se pone 
por praeter 6 ultra , con Acusativo; v. gr. A 
mas de las otras maldades: Super ceteraflagi-
tia. Cuando se pone por de ^ solo Ablativo; 
v. gr. ¿Que debernos hacer sobre la embajada 
votiva.' Quid nolis agendum sit super legatione 
votiva! Si denota quietud , con Acusativo ó 
Ablativo; v. gr. Te acuestas sobre, ó en el sue
lo : laces super pavimentum , vel pavimento, 

In , cuando se pone por erga¡ contra, circa, 
supra,) con Acusativo; v. gr. Amor in patriam, 
id est, erga. Odium in hostes , i d est, contra, 
Potestas Patris in filio s , id est, supra filios. 
Tomada por inter, mejor con Ablativo que 
con Acusativo: v. gr. Fanio fué Contado entre 
los medianos Oradores: (Cíe.) Fannius in me-
diocrihus Oratorihus est habitus, 

Subter, debajo, regularmente pide Acusati
vo : v. gr. Subter terram: Bajo la tierra. Sub-
ter pontem : Bajo el puente. 

Otras veces se juntan dos preposiciones en 
la o r a c i ó n , j el caso ha de regirse de la que 
está mas cerca; v. gr. Usejue ad senectam: ex 
ante diem. 

211 
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R E G E N C I A D E L A D V E R B I O , 

R. Los adverbios demostrativos en y ecce} 
se construyen con Nominativo ó Acusativo, 
v. gr. He aquí al hombre sabio : vel ecce 
homo sapiens , (suple a des i.) Mira el hombre 
miserable: En , \ el ecce hominem m ¡serum ^ i d 
esl , vi de: En casos repentinos. Dativo 5 v. gr. 
( Cic.) Ecce tihi nova turba. 

Adverbios con Genitivo, 
B. Los adverbios de lugar y tiempo piden 

Genitivo. De lugar: ¿En qué pais estamos? 
^ Ubi terrarum sumust De t iempo: ¿Cuándo 
aprendiste Teología? ¿ Quando gentium Tkeo-
logiam didicis í i ? Estos : sat , satis , instar, 
abunde, ajjalirn, y otros: v. gr. Caballo á se
mejanza de monte: Instar monfis ecjuus. Lle
vo el Rosario por devoción : Fero Rosarium 
Religionis ergo, Y los de negar, como: M i -
ni me gentium : De ningún modo. 

Anotación. 
1. U b i , quo, con sus compuestos: Ubi-

nam , quovis , & c . se juntan por Pleonasmos 
con estos Genitivos: Terrarum, lo cor uní, gen
tium: v. gr. ;En qué pais? j Ubi terrarum ¿A 
c¡ué tierras? jQuo gentium? 

2é Eo y kuc, con Genitivo; v. gr. A tal 
testado de arrogancia has llegado, que á n in-
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guno te sujetas: i?o, vel huc arrogantiae per-
venisi i , ut n u l l i suhiictaris, 

3. Pridie y postridie, tienen Genitivo ó 
Acusativo : v. gr. Un día antes de las Calendas: 
Pridie Calendas , vel pridie Calendarum. 

Del Adverbio Abhinc. 
R. E! adverbio abhinc , denota tiempo pa

sado , y tiene Acusativo ó Ablativo 5 v. gr. Ca
torce años ha que fuiste Tesorero : (Cíe.) 
Qacestor fuisti abhinc íjuatuordecim annos ( id 
est, ante) vel annis ^ (suple 

Si se denota tiempo futuro , se pone en Acu
sativo, con ad 6 post; v. gr. De aquí á qu in
ce años volveré á la patria: Reyertar in P a -
íriam ad, vel post ijuiruleciin anuos. 

Adverbios en um. 
R. Los adverbios acabados en um , se jun

tan á los nombres positivos , j alguna vez á 
los comparativos; v. gr. Tu eres algo mas a l 
to que yo : Tu es me aliquantalam altior. 

También se Ies juntan estos : Sane, per, ap-
prim.e , adrnoduui , (Wc/e, y los compuestos de 
estos con la dicción qitám)' "v. gr. Libro muí 
útil, pero mui diíicultoso: Liber peruíiles, sed 
per quártí difficHis. 

' Adverbios en o. 
R. Los adverbios en o , se juntan á los 

comparativos : v. gr. Cuanto mas sabio es el 
hombre , tanto' debe ser mas bnrnilde: QuOy 
vel cjaanlo sapientior , ést homo , co, hoc, vel 
tanto ¡Lumilior esse dehet» 
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Multo y longe. 
E. Los Adverbios multo y longe, se juntan 

á los superlativos y comparativos; v. gr. Entre 
los Reyes , el nuestro es mucho mas piadoso: 
Inter Reges, Rex noster est multo , vel longe 
clementissimus. Firtus ^ multo , vel longe pre-
tiosior est cura. 

El adverbio fac i le , cuando significa cierta
mente ó sin duda, se junta al superlativo, y á 
estos: Princeps, prcecipuus, primus, 6cc. v. gr. 
Sin duda fué Tul io el mas elocuente de los 
Oradores : Fuit Tullius Oratorum facile dis-
sertissimus. Es ciertamente Santo Tomas de 
Áquino el primero de los Teólogos : Divus 
Thomas Acjuinas est Theologorum facile Prin
ceps. 

Quam , con possum , 6cc. 
R. El Adverbio quam se junta al superla-

vo , interviniendo p w t t m ; v. gr. Procura es
cribirme lo mas breve que puedas : Fac ac me 
scrihas quam hrevissime possis. A veces se 
omite possum; v. gr. Ulises era mui sagaz: 
Ulises erat cjuam sagacissimus. 

También se junta á positivos, cuando deno
ta admi rac ión ; v. gr. ¡Qué admirable es el 
nombre del Señor ! ¡Quam admirahile est no-
mem Domini! 

Después dol comparativo se suele seguir 
quam, junto con ut, y el verbo á subjuntivo; 
v. gr. Nací para mayor fortuna, cjue para ser 
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esclavo de mi cuerpo; (Senec.) jád maiora na~ 
tus surn, quam ut sim mancipiwn mei corporis, 

D E L A I N T E R J E C C I O N . 

R. La inter jección o pide tres casos; Nomi
nativo, cuando denota alabanza; v. gr. jO vale
roso Capitán General! j O magnanimus impe-
rator ! Acusativo, cuando denota admirac ión; 
v . gr. ¡ 0 suceso nunca oido! ¡ O rem post ho-
minum memoriant inauditiim! Alguna vez se 
omite la o , por Elipsis. Vocativo, cuando de
nota la persona con quien hablamosj v. gr. 
Dios te guarde, ¡ó amigo! Salve, jo artice! 
Los mismos casos rigen heu y proh; v. gr. ¡Ab 
infeliz de mí! ¡Heif me mlseram ! j 0 Dios i n 
mortal ! ¡ Proh Deus immortalis ! 

Las interjecciones hei y vce piden Dativo: v. 
gr. ¡Hei mihil \ Ai de mí! ¡ F e tibi! ¡ Ai de t í ! 

A k ) por síncopa áe aha, pide Nominativo; 
v. gr. ¡ 0 fiero enemigo! {OsiA.). ¡Ak Jeras 
hos.tis t 

D E L A C Q N J U N C I O N 
Quam quam , E t s i , <Scc. 

R. Las con]unciones cjuainquain ets í , ta-
métsíy al principio del período , quieren Indica
tivo; v. gr. Aunque somos pobrecitos tenemos 
que comer en casa; (Plaut.) Quainquain sa
mas pauperculi, est dorni (¡aod ediiaus, pro 
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edamus. Fuera del principio del per íodo quie
ren Indicativo ó subjuntivo; v. gr. Aunque 
este género de escribir es mui elegante: Ge
mís hoc escrihendi etsi sit elegans. 

U t , L ice t , Quamvis , & c . 
R. Estas conjunciones: Ut j licet, quieren 

Subjuntivo; v. gr. Aunque levanten todos el 
g r i t o , diré lo que siento: (Cic.) Fremant oiit' 
nes licet dicam cjiiod sentio. Etiamsi y quam-
vis se encuentran en Indicativo y Subjuntivo. 

Anotación» 
1. ¿7í, cuando significa como, con alguna 

admirac ión , tiene indicativo; v. gr. ¡Qué t ra i 
dor que es el enemigo ! y {7í falsus est animi 
hostis ! ¡Cómo llueve! } Ut pluit! 

2. Ut , causal, y cuando se toma por 
cjuamvis , quiere Subjuntivo ; v. gr. Rex dicit^ 
ut venias. Aunque falten las fuerzas se debe 
alabar la voluntad: Ut desint vires, tamen est 
laadanda voluntas. (Ovid.) 

3. JVe, que no, ó para que n o , con Impe
rativo ó Subjuntivo. JVce, ciertamente , con 
Indicativo 6 Subjuntivo; v. gr. Cierto yerran 
estos grandemente: (Cic.) Nte, isti vekemen-
ter erant. 

4- De las Conjunciones, unas son copulati
vas, como: Ac , atque, et, ejue, & c . Otras dis-
yunctivas, como: F e l , sive, seu, sed. Otras ad
versativas, como: Ets i , tametsi. Otras ilativas 
ó racionales, como: Ergo, igitar, quare, & c . 
Otras esplelivas, que adornan la oración, co-

I r 
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mo: Quidein; ecjuidem , & c . De estas, unas se 
anteponen en la o r a c i ó n , como: ¿ íut , , at-
querScc. Otras se posponen, como: Que, «e , 
^e, (/uidem, 6cc. Otras se anteponen y pospo
nen, como: Ergo, ¿gitur, itacjue^ ecjuidem^ 6cc. 

TRATADO SESTO. 
S I N T A X I S F I G U R A D A , 

E. La Sintaxis figuradla es un nuevo modo 
de hablar, que apartado del vulgo, se funda 
en autoridad j razón. 

Las figuras de la Sintaxis latina son cuatro 
principales, á que se reducen las demás; esto 
es: Elipsis ó Ecl íps is , Pleonasmos, Silepsis o 
Hipérbaton. 

De la Elipsis. 
La figura Elipsis ó Eclípsis en griego; y en 

vulgar defecto , es falta de alguna dicción so
breentendida en la oración para su comple
mento , que se suple de afuera ; v. gr. Pienso 
partirme á Italia. In Italiam cogito , i d esl, 
pro/icisci. Es una figura mui común y fre
cuente. 

De la Ceugma especie de Elipsis. 
R. La figura Ceugma en griego, y en vulgar 

conexión, es una reducc ión de un verbo ó de 
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un adjetivo á distintas cláusulas de un mismo 
p e r í o d o , que concierta espresamente con una 
y se suple para las demás; v^gr* De un verbo: 
Aquel se cayó de temor, yo de risa: (Cic.) 
Ule timare y ego risw carrui. De un adjetivo; 
v. gr. Se señaló lugar y t i empo: (Terent.) Lo
cas , et lempas constilutum est.. 

Anotación, 
Se diferencia la Ceugma de la Elipsis, en que 

la dicción que se suple por la Elipsis, no está 
dentro del per íodo, sino que se busca de fuera, 
según el sentido; v. gr. Estaba ausente dos jor
nadas: Aheramr biduiy i d est, spatio hidui. Mas 
por la Ceugma , se suple la dicción que está 
en el período otra ú otras veces; v. gr. Dos 
Reyes enoblecieron á Roma, Rómulo con guerra, 
Numa con paz : Dúo Reges Romam auxerunt; 
Ronmlíis helio , Numa pace. El verbo augeo 
está puesto una vez, y se entiende otras dos. 

De la figura Pleonasmos. 
R. La figura Pleonasmos en Griego, y en 

vulgar superabundancia^ es esceso de palabras 
en el per íodo , y será v i c i o , cuando se añaden 
palabras supertluas; pero será ornato , cuando 
se añaden para mayor espresion; v. gr. Dios 
está en todas partes: Deus est uhic¡ue locorumy 
en donde sobra locorum , aunque sirve para 
mayor espresion. 

De la figura Silepsis. 
R. La figura Silepsis en Griego, y en Latín 

Conceptio, es concepción ó comprens ión de 
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persona, género j numero menos noble, bajo 
el mas noble: v. gr. Habíamos hablado tú y vo 
entre nosotros: (Cic.) Fueramus ego, et tu /«-
ter nos locitti. 

Para la inteligencia de la Silepsis, se advier
te , que la primera persona es mas noble que 
la segunda j tercera; la segunda mas que la ter
cera. El género masculino mas noble que el 
femenino y neutro, el femenino mas que el 
neutro. El número plural mas noble que el 
singular. 

Anotación» 
l« Unas veces, la persona, genera y núme

ro mas noble se contienen en el per íodo en la 
voz espresa; v. gr. Hace mucho tiempo que se 
me murieron el Padre y la Madre: (Terent.) 
Mihi Pater, et Mater iam pridetn mortui sunt, 

2. Otras se concibe en el sentido ó signi
ficado; v. gr. Capita coniurationis, virgis ccesi, 
( L i v . ) En capita se conciben viri principes^ 
con quien concierta ccesi. Gran parte heridos 
ó muertos: (Salust.) Magna paĵ s vulncrati, 
aut occisi. En Magna, pars se entiende plures 
viri , que es el significado sentido de pars. 

Enálage ó especie de Silepsis. 
R. La figura Enálage en Griego, pennutatio 

en Lat in , es cuando en una parte de oración 
se concibe otra; v. gr. Partió á Roma, edifica
da de nuevo: (Suet.) Romam recens conditam...» 
commigravit* En recens, nombre, se concibe 
recenter, adverbio. 
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Be la Figura Hipérbaton. 
R. La figura Hipérba ton consiste en el or

den variaclo de las partes , dejado el orden 
natural ó l e g í t i m o ; v. gr. Adver t í , ó jueces, 
que toda la oración del acusador estaba d i v i 
dida en dos partes: Animadverti, iudices, om-
nem accusatoris orationem in duas divissam 
esse partes ^ en lugar de: Omnem orationem 
accusatoris esse divissam in duas partes. 

Anotación. 
I . A la Hipérbaton pertenece la Anastrofe5 

que es, cuando una dicción que debe .estar 
antes, se pone después ; v. gr. Fohiscum, por 
cum vohis; cjuamohrem por oh cfuam rem. 

^ . La Figura Sinquisis , es cuando el orden 
de las partes de la oración está muí confuso; 
v. gr. Los Italianos llaman alturas ó eminen
cias á aquellos peñascos que están en medio 
de las ondas : (Virg.) Saxa vocant ttati , me-
diis , cjuce in Jiuctilms , aras , & c . Por: f ta l i 
vocant aras illa saxa, (juce sant in mediis 

Jluctihus. 
3. La Figura Hipaíage , es cuando un nom

bre se pone donde se dehia poner o t ro ; ó un 
adjetivo se aplica á un sustantivo, debiéndose 
aplicar á o t ro , v. gi\ (Virg.) Daré classihus 
austros, por: Daré austris classes. ( I d e m . ) 
Ibant ohscuri sola suh mete per umbra, en vez 
de: Ibant soli suh nocte obscura. 

4- A la Hipérbaton se reduce la Histerolo-



D E LA S I N T A X I S . 335 
gia-, que es cuando se dice después lo que se 
debía decir antes; v . gr. (Virg.) Mon'arnur, et 
in media [arma ruamus: Primero es arojarse 
en medio de las armas , que el morir . 

Del Barharismo y Solecismo. 
R. Barharismo es, cuando se usan voces 

estrañas ; v. gr. En la lengua latina : Avisso, 
(wissas, por Admoneo , es. O se usan palabras 
latinas, pero viciadas en la escritura ó pronun
ciación ; v. gr. S c r i s i , por seripsi. 

Solecismo es una incongrua unión de las 
partes de la oración , contra las reglas de la 
Gramát ica ; v. gr. Favorezco á mis amigos: 
Faveo , amicos meos, en vez de amicis meis. 
Me quedo a q u í : Maneo huc, en vez de hic. 

Las propiedades de la oración son: Claridad 
y Latinidad. De que se colige, que la Gramá
tica es ; Arte que enseña á hablar y escribir 
bien, ó sin barbarismos ni solecismos. 

Nota, Añaden algunos otras muchas Figu
ras, como: Appositio , Evocatio , Prolepsis, 
Sjnthesis, Antiptosis. Mas estas, ó se reducen 
á las antecedentes ó al Helenismo; v. gr. Ap-
positio se reduce á la Elipsis, porque cuando 
un sustantivo se junta á o t ro , es opuesto; v. 
gr, Vrhs Boma, Ferdinandus Rex : y se espo
ne por Elipsis: Urhs , tjua; est Roma, Ferdi
nandus , qui est Rex. 

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

locuciones Griegas, 
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1. Ponen los Griegos algunas veces un 

nombre adjetivo en terminación neutra como 
sustantivo , rigiendo el sustantivo con quien 
debía concertaren Genitivo. Esto practican los 
Latinos; v. gr. Multum sanguínis fusum est. 

2. Después de un sustantivo masculino ó 
femenino, suelen poner los Griegos un adje
t ivo neutro, imitando los Latinos; v. gr. (Virg.) 
Triste Lupus stahulis, id est; Lupus est spec-
taculum, vel negotiuin triste. 

3. Ponen los Griegos una dicción en algún 
caso , atraida de otra , sin respeto á la dicción 
que le rige, y se llama este caso de atracción, 
no de regencia; v. gr. (Terent.) Lllum, ut vi~ 
va f, optant, p ro : Optant, ut Ule vivat, 

4« Ponen los Griegos un Genitivo con un 
nombre propio antes, sin espresar por Elipsis 
el apelativo de quien el tal Genitivo se rige» 
Este uso toman algunas veces los Latinos; v. 
gr. (Cic.) Sophia Septimii, hoc est: Sophia 

J i l i a Septimii, 
5. Juntan los Griegos á un adjetivo un Ge

n i t i v o , regido de algún sustantivo sobreen
tendido. Así los Latinos; v. gr. Timidus pro-
cellae) id est, causa procellae. 

6. Es uso entre los Griegos poner después 
de un nombre, de un part icipio, o de un ver
bo, algún Acusativo, á quien se sobreentiende 
alguna preposic ión. Esto practican los Latinos 
como queda advertido. 

7. Ponen los Griegos un adjetivo neutro 
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en lugar de Adverbio, por Silepsis ó Enálage. 
A su imitación dijo Persio : So lé recens orío, 
pro recen ter* 

8. Construyen los Griegos nmclxos adjeti
vos y verbos con Genitivo , regido de las pre
posiciones aw/?^/, per i , sobreentendidas por 
Elipsis. A esta semejanza dan los Latinos á los 
adjetivos, y á los verbos Genitivos no regido 
de preposic ión , sino de algún sustantivo so
breentendido; v . gr. ¿decuso te sacrilegii, i d 
•est, de crimine sacrilegii, 

ü n e n los Griegos al infinit ivo un No
minativo en lugar de Acusativo. Este modo 
siguen con frecuencia los Latinos 5 v. gr. (Cic.) 
Cupio es se clemens , p o r : Cupio, me esse cle-
mentem. 

10. Se Talen los Griegos de t in infinitivo 
en vez de Gerundio ó Supino, por carecer de 
estos. Alguna vez lo imitan los Latinos; v. gr. 
( Vi rg . ) Amor casus cognoscere nosli os, por; 
Amor cognoscendi nos tros casus. 

1 1 . Colocan los Griegos el Nominativo por 
Vocativo, esto es, dan al Vocativo la termina
ción del Nominativo. Así V i r g i l i o : Nate meae 
pires / mea magna potentia solus. 

12. Juntan los Griegos alguna vez al i n f i 
nitivo la partícula OÍ vel o.y/e, que equivale á 
neutro ut. Así Horacio : ü t melius , quidejuid 
sr i t , patij esto es : ü t melius patiaris. 
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N Ú M E R O S R O M A N O S , 

La I . vale uno ¡ la V. cinco', la X. diez ¡ la 
L . cincuenta; la C. ciento; la D. cjuinientos; 
la M . mil. El número inferior puesto antes del 
mayor , le quita cuanto vale el inferiorj v. §r. 
I V . cuatro; X L . cuarenta. 

Números cardinales. 
Unus, una, unurn, r; dúo , duse, dúo, 2; tres, 

et tr ia, 3; quatuor, 4; qu inqué , 5; sex, 6; sep-
tera, 7; octo, 8; novem, g; decem, 105 unde-
cim, 11: duodecim, 12; tredecim, i 3 ; quatuor-
decim, i4; quindecim, i5; sexdecim, ^e/sede-
cira, 16; septemdecim, vel decem et septem, 
17 ; octodecim, ^e/ decem et octo, vel duode-
"viginti, 18; novemdecim, mejor decem et no-
vera, vel undeviginti, 19; (así juntando duode, 
se quitan dos d las decenas, y unde, uno) v i -
g in t i , 20; v ig in t i unus vel unus et v ig in t i , 21; 
vigint i dúo, ye /dúo et v ig int i , 22; ( j asi en los 
demos se antepone 6 pospone el número me
nor: con la diferencia, cjue si Se antepone, se 
añade et, del mismo modo en los ordinales y 
distributivos :) t r ig inta , 3o ; quadraginta, 4oj 
quinquaginta, 5o; sexaginta, 60; septuaginta, 
70; octoginta, 80; nonaginta , 90 ; ceníum, 
100; centum unus, vel unus et centum; & c . 
ut supra , unus supra centum , 101. 

Bis centum , indeclinable, vel ducenti, tse, 
ta, 200; ter centunij vel trecenti , lae, ta , Sooj 
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quatercentum, {asi en los demás) vel quadrin-
genti, tae, ta, 4oo; quingenti, tse, ta, 5oo; sex-
centi, tse, ta, 600; sept íngent i , tse, ta, 700; oc-
t ingent i , tse, ta, 800; nongenti , tse, ta , c)oo, 

M i l l e , 1000; bis m i l l e , 20005 ter mi l l e , vel 
tria m i l l i a , 3oooj quater m i l l e , vel quatuor 
mi l l ia , 400O5 quinquies raille, vel qu inqué m i 
l l i a , 5oooj decies m i l l e , vel decem mil l ia , 
10000; quinquagies m i l l e , vel quinquaginta 
mil l ia , cincuenta mil; centies mil le , vel centutn 
m i l l i a , cien milj quingenties m i l l e , vel qu in -
genta mi l l ia , quinientos mil¡ millies mille, veL 
mille mi l l i a , ^e/ deciescentena mi l l i a , un mi~ 
llon, ó cuento; viciescenlena mil l ia , dos millo-' 
nes 6 dos cuentos. 

Adverbios Cardinales. 
Semel, una vez; bis , 2 veces; ter, 3 veces; 

quater, 4; ( d todos se añade veces) quinquies, 
5; sexies, 6; septies, 7; octies, 8; novies, g; 
decies, 10; undecies, 11; duodecies, 12 ; t re-
decies, i 3 ; quaterdecies, i 4 ; quindecies, i 5 ; 
sexdecies, 16; septiesdecies, 17; octiesdecies, 
vel duodevicies, 18; noviesdecies, p-e/undevi-
cies, 19; vicies, 20 ; vicies semel, vel semcl 
et vicies, 21; vicies bis, vel bis et vicies, 22; 
& c . tricies, 3o; quadragies, 4o; quinquagies 605 
sexagies, 60; septuagies, 70; ocíogies, 80; no-
nagies, ^0; centies, 100; centies semel, vel se
mel et centies, 101; <Scc. ducenties, 200; trecen-
ties , 3oo; quadringenties, 4005 quingenties, 
5oo; sexcenties, 600; septingenlies, 700; octin-

22 
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genlies, 800; nongenlies, 900; miilies, mil; bis 
millies, dos mili lev miilies, tres milj & c . céri-
ties mi l l i e s , cien mil veces¡ millies mill ies, 
vel ílecies centies millies, un millón de veces; 
vicies centies millies, dos millones de veces^ <$cc. 

]\limeros Ordinales. 
Primus, el primero; secundus, vel a l ter , el 

segundo; ter l ius , el 3; quartus, el 4 ; quintus, 
él 05 sexlus, el 6; seplimus, el 7; octavus , el 
8; jjodus, el ()*, decimus, el 10; ondecimus , el 
l t ; duodetmii is , el 12 ; lertius decimus, vel 
decimusleitius, el i 3 ; d e c i m u s q u a r í u s , el i4; 
deciniiisquintus, el i 5 ; decimussextus, el 165 
decimusstptimus, el 17; d e c í m u s o c t a v u s , vel 
duodevíc t ' s imus, e l 18; decimusnonus, vel un-
devií esimus , el 19: {así duodetricesimus , el 
2b , & c . ) TÍces imus , e/ 2 0 ; vicesimusprimus, 
vel primos et vicesimus, el 21 ; tricesimus, e/ 
3o; quadragesimus, el 4o; quinquagesimus, e/ 
5o; sexagesimus, e/ 60; sepluagesimus, el 70; 
oclogesmms, 80 ; nonagesimus, go; cen-
tesimus, el 100; ducentesimus, e/200; í recen-
tesimus, el 3oo; quadringentesimus, 400; quin-
gentesimus, 5oo; sexcentesimus, 600; septin-
geolesimus, 700; oe l ingen te s ímus , 800; non
gentés imos , goo; millesimus, 1000; bis mi l ie -
simus, ter millesimos, quatermillesimus, & c . 

Adverbios de Número Ordinal. 

Primo, secundo, vel iterum, tercio, quarto, 
y o í ros , son Ablativos de los numerales ordi
nales, y se les entienden los sustantivos; Loco, 
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tempore, ordine , con la preposición i n , por 
Elipsis. 

Numerales distrihutivos* 
Singuli, se, a, de i en n b in i , sé, a, de 2 en. 

2 : t e r n i , ae, a , í/e 3 e« 3: quaterni de 4 en 4: 
qu iñ i , de 5 en 5: seni de 6 en 6: sepleni, de 
j en J : oc toni , Je 8 e» 8 : noveni de g en g: 
deni, de 10 en 10: undeni, Je 11 e/z 11 : d ú o -
deni , de 12 en 12: ternideni , ¿/e i5 en i3: 
quaterdeni, í/e 14 en lí^: quindeui , de i5 en 
i5: senideni, Je 16 e/¿ 16: septenidení , Je 
en 17: octonideni , t'e/ duodeviceni, de 18 e/i 
18: novenideni, ^e/ undeviceni, Je 19 en i g : 
v i cen i , Je 20 e« 2o : v icenis ingul i , de 21 é«. 
2 1 : cet. t r icen i , Je 3o en 3o: quadrageni, de 
4o e» 4o; quinquageni, Je 5o en 5o: sexageni, 
Je 60 e« 60: septuageni. Je 70 70: octoge-
ni, Je 80 en 80: nonageni, Je 90 e« 90: cen
tén!, Je l oo en 100: centenisinguli, ceníenib i -
n i , 6cc. ducenteni, trecenteni, quadr íngenten i , 
quingenteni, sexcenteni, septingenleni, oct in-
genteni, nongenteni: se puede decir por sínco
pa: duceni, treceni, quadrigeni, quingeni, sex-
ceni, septingeni, oct ingeni , nongeni, mi l len i , 
bis mil leni , ter m i l l e n i , cuater m i l l e n i , &c. 
Esplicacion de las Calendas, Nonas é Idus. 

El año se compone de doce meses, que son: 
Iarman'us, Enero: Februaríus , Febrero: Mar
ti us, Marzo: J p r i l i s , Abr i l : Maius, Mayo: í u -
niusy Junio: lulius, vel Quintilis, Ju l io : ¿4u-> 
gustus, vel S ex l i l is . Agosto: Septemher, Se-

22* 
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tiembre: Ocfover, Octubre: Novemher, Noviem
bre: December, Diciembre. Cada uno tiene el 
numero de dias que espresan los siguientes 
versos: 

Dias treinta hai en Setiembre, 
E n A b r i l , Noviembre y Junio: 
E n Febrero veinte y ocho: 
E n los demás treinta y uno. 

Las Calendas son el primer dia del mes, las 
JN'onas el quinto, j los idus el décimo tercero. 
Esceptiíanse Marzo, M a j o , Julio y Octubre, 
que tienen las Nonas el día sép t imo, y los idus 
el decimoquinto. 

El dia de las Calendas se dice Calendis: el 
de las Nonas, Nonis: y el de los Idus , Idibus: 
en Abla t ivo , por guando. 

El dia inmediato que precede á las Calendas, 
Nonas é Idus, siempre se dice: Pridie Calen-
das, Nonas, Idus vel Calendarum, «Scc. mas no: 
Secundo Calendas, Nonas, & c . porque secun
das viene de sec/uor, el que se sigue. El inme
diato que se les sigue: Posiridie Calendas vel 
Calendarum , & c . 

Después de las Calendas se numeran los dias 
basta el de las Nonas; v. gr. Escribí la carta á 
dos de Enero: desde dos á cinco inclusive, van 
tres, y uno que se añade por el dia dado, son 
cuatro: digo , pues : Quarto Nonas lanuarii, 
epistolam scripsi: vel Postridie Calendas l a -
ytuarii epistolam scripsi. 

Después de las Nonas se cuenta hasta el dia 
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en que san los Idus y se añade uno^v. g. Par
t i ré el día seis de Enero; de seis a trece, i n 
clusive, van siete, y uno que se añade , son 
ocho, diré : Octava Idus lanuarii proficiscar; 
vel Postridie Nonas lanuarii ^ 6cc. 

Después d é l o s idus se hace la cuenta basta 
el dia úl t imo del mes, y se añaden dos, uno 
por el dia dado, y otro por el de ¡as Calendas; 
v. gr. El dia catorce de Agosto tenemos vaca
ción; de catorce de Agosto basta el dia últ imo, 
van diez y siete, y dos que se a ñ a d e n , son 
diez y nueve, d i r é : Décimo nono Calendas 
Scpternbris, vel postridie Idus Angas ti a salió
la vacamus. 

Después de los Idus del mes de Febrero 
siempre se cuenta como si solo tuviese veinte 
y ocho días; v. gr. A diez y ocho de Febrero 
m u r i ó el César: Duodécimo Calendas Marti i 
Ctesar morti occubuit. Con sola la advertencia, 
que si fuere año intercalar ó bisiesío , el dia 
veinte y cuatro y veinte y cinco se dirá: Sexto 
Calendas Mar ti i . De donde toma el nombre 
de hissex tus. 

Para la versión del latin en vulgar se ob
servarán las mismas reglas; v. gr. Para saber 
qué dia es: Quarto Monas lanuari i , haré la 
cuenta así: desde cuatro á cinco, que es el día 
de las Nonas, va uno , y otro que añado, son 
dos : es pues á dos de Enero. 

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

En las Calendas se ha de atender al mes que 
antecede, á quien pertenece el dia asignado; 
v . gr. Para saber qué dia es: Décimo Calendas 
lanuarii) haré así la cuenta: de diez á treinta 
y uno de Diciembre van veinte y uno , y dos 
que se a ñ a d e n , son veinte y tres, es pues á 
veinte y tres de Diciembre. 

LIBRO V. 
ESPLICACION DE LA PROSODIA LATINA. 

TRATADO PRIMERO. 

D E L N U M E R O D E L A S L E T R A S 
y su división. 

Prosodia es parte de la Gramát ica , que en
seña la cantidad de las sílabas. Divídese la sí
laba en simple y compuesta. La simple es la 
que consta de una sola vocal , como la a en 
amo. La compuesta consta de una vocal, y de 
una ó mas consonantes ; w gr. Rex. 

Las letras son veinte y dos. Unas se llaman 
vocales, y son seis: a, e, i , o) u, y griega. Las 
demás son consonantes. 
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De las vocales se forman los diptongos. D i p 

tongo es : Union de dos vocales distintas en 
una sílaba; v . gr. Aadio. 

Ha i cuatro diptongos latinos ordinarios, que 
son de ae, aw, ew, oe, v. gr. Prcemiuni, aurum, 
£11 ge ni us s pee na; y cinco eslraordinarios de e/, 
oi, 0Uj ui\ y i ¡ v. gr. Queís, omneis, hoiy huíc, 
prout, k a r p j i a : y en todos tienen sonido cla
ro las dos vocales, esceplo-ae, os , en donde 
solo suena la e, y e i , que comunmente solo 
suena la i . 

Las consonantes se dividen en mudas y semi
vocales. 

Muda es la que se pronuncia con vocal des
pués de sí: Estas son Z>, c, Í / , g-, A-, y, f, y 
la /* y pk, sí se les sigue l íquida; v. gr. fíejluo, 
Aphro dita. 

Semivocal es la que se pronuncia con vocal 
antes de s í , escepto z ; y son / ' , / , ra, r, 

De las semivocales bal cuatro l íquidas que 
son / , m, n , /'. 

Líquida es la que después de muda en una 
misma sílaba pierde la vir tud de vocal, ó con
sonante en orden á construir especial sílaba, ó 
darle á cuantidad; V. gr. La primera u en equus. 
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D E L A P O T E S T A D Y N A T U R A L E Z A 
de algunas letras. 

X ) el z gerunt vires ubicumque duarum: 
Atque duas inter vocales iota repertum. 

R. i . La .r y la s en cualquier parte de la 
dicción tienen fuerza de dos consonantes, co
mo t Di iX) Rex ; gaza^ Evangelizo, 

Nota. La x vale por c y ó por g y ŝ  
como se ve en los Genitivos Ducis, liegis, que 
vienen de D u x , Rex: como si escribiésemos 
Ducs, Regs. La z vale por dos s s ¡ v. gr. Pa~ 
trizo , por pafrisso. 
R. 2. La / puesta entre dos vocales en dic
ciones simples, vale por dos consonantes; v. 
gr. Maior^ Tro/a; pero en dicciones compues
tas Ordinariamente se queda consonante s im
ple , como en hiiugus multiiocus, 

/ , u , vocalis fit, consona, ssepe latinas. 
Utraque vocales feriens, u t : lanua, virtus. 

R. 3. La i y la u vocales, hiriendo á otras, 
(sucede cuando comprimen la vocal siguiente, 
y pierden el sonido de vocales) se hacen con
sonantes , como : Tustús, valor. 

Nota. Algunas veces los Poetas hacen vo
cal la j - consonante, por la figura Diéresis. 
¿7, sequitur po¿t ^ semper, semperque liques-

c i t 
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At post, aut vira servat; vimque remi t -

l i t . 
R. 4* Después de 7, siempre se sigue y 
siempre es líquida, como: Quando^ quare. Mas 
después de >y o de g-, unas veces es l íquida, 
otras no. Será líquida la u después de J , cuan
do el Nominativo en la terminación masculina, 
3' el presente de Indicat ivo, comienzan por 
sua ó sue ; v.gr. Suavis ̂  suesco, suadeoj si no 
será vocal, como en sueham, de suo, i s ¡ sua^ 
de suuS) a, M»Í. Será l íquida la u después de 

si se le siguiere otra vocal distinta, como: 
Lingua , sanguis. Né 1® se rá , cuando á la a, 
en la te rminac ión masculina se le siga otra » , 
como; ambíguus. 

Nota. En arguo, con sus compuestos: y en 
los pretér i tos en ui de la segunda conjugación, 
la u después de g es vocal. 

R E G L A S G E N E R A L E S P A R A C O N O C E R 
la cuantidad de las silabas, 

I . De la naturaleza de las focales, 
Aucipites proferí vocales Sermo Latinus: 
Na ni modo correptas, modo longas prorait 

easdem./ 

Las vocales latinas «o tienen determinada 
cuantidad; porque una misma vocal unas veces 
es breve, como la primera a de amo} otras es 
larga, como la segunda a en ama. 
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Los Griegos ya tienen determinada cantidad 

en algunas de sus vocales; porque la E-psilon 
y O-micron siempre son breves. La E t a y 0-
mega, largas. La J l p k a , Iota, I-psilon, indife
rentes, pero no en todas las dicciones, sino en 
diversas. 
S j i l a ha longa duplo, brevis uno tempore fertur. 

Nota. La sílaba larga se pronuncia condes 
tiempos, como el ce en docere, y la breve con 
uno; v. gr. el ge en le ge re. Tiempo es el espa
cio que dura de pronunciar una sílaba. 

I í . Del Ejemplo, i 
Syliaba quanta sit a doctis cognosce Poetis. 

Se conocerá la cantidad de las sílabas por la 
autoridad y ejemplo, de los Poetas aprobados, 
cuando en la Prosodia no se asigna otra regla; 
v. gr. El ca en cano-, es breve, porque así lo 
usa Vi rg i l io : A r m a , viruinque cano. 

I I I . Del Diptongo. 
Dipbtbongum produc, sen Gneoam, sive Lati
na m: Sed prce vocal i dabitur va ría ta sequenli. 

Todo diptongo es largo, como: aurunt, pcena: 
pero la preposición pne , siguiéndosele vocal, 
es indiferente, como: Pne uro, prce cutis ¡ y lo 
mismo es el mee en Maeotis. 

IV, De la Contracción ó Crasis. 
/^Qüoeque'dabitjCrasisjcontracta vocabula longis. 

Siempre y cuando de dos sílabas ó mas se 
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forma una sola; es larga, como cogo de coZtgo; 
cogito de coagito', ú ñ de nikit. 

Nota. Crasis es una especie de diptongo 
latente ú oculto, que incluye en una la fuerza 
de muchas vocales; pero no las manifiesta co
mo el diptongo; y como incluye muchas voca
les en una, contiene dos tiempos, y hace larga 
la s í laba ; v. gr. Scilicet de scire licet. 

V. De vocal ante vocal en dicciones latinas» 
•'i Vocalem rapuere, alia subeunte, La ti n i . 

La vocal ante vocal es breve, como: Deus^ 
puer mihi. 

rTendi tur , e, quinta? casus, qui existít in ei; 
,• Res tamen, atque Jides, et spes rapiantur i b i -

dem. 
J?, nisi succedat, recipit dúo témpora Fio. 
Est ius longum gen i t iv i , in versibus anceps. 
Corripi t alterius ; semper producit alias. 
Eheu longa da tur , recte variabitur ohe. 
Pro trabe. Pompe i ̂  et Cai¡ similesque vocandí . 

Escepcion 1. La c en los casos acabados 
en ei de la quinta declinación, es larga, como 
Diei, recjuiei. Pero res, fides, spes la abrevian, 
aunque alguna vez la alargan. 

2. Fio, en los tiempos que tienen r , abre
via la vocal ante vocal, como: Fierem, j ier i , y 
en los que no la tienen la alarga, como: Fie-
ham, fiam. 

3. Los Genitivos en ius la alargan en pro
sa , como : Solius, unius; pero en verso la 
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tienen indiferente. Alius siempre la tiene lar
ga; Alterius siempre breve. 

4. La e de eheu es larga. La o de ohe¡ bre
ve o larga. 

5. Los Vocativos Pompei^ Cai , y otros se
mejantes, como: Fultei) Proculei^ alargan la 
vocal ante vocal; y los posesivos Pr/aOTemí, ay 
um: Ene i us, a, um¡ por diptongo de ai ó ei. 

Nota. Ea Dius) a , um , es larga la vocal 
ante vocal, y en los Genitivos antiguos: ^/a/a/, 
iV(faai\ pictai, & c . porque vienen del diptongo 
de alpha y iota. 

De la vocal ante vocal en dicciones Greco-
Latinas. 

Vocalem Grceci grseca dant lege Latinis: 
Orta a diptongo vocalis, longa manebit. 

La vocal ante vocal en dicciones Greco-La
tinas guarda la cuantidad de la vocal Griega 
por quien se sustituye: y así la que se pone 
en lugar de epsilon y o-micron, es breve, co
mo: Timotheus, Bóreas, Simois, Pjrois . Si es
tuviere en lugar de eta no-mega, es larga, co
mo: Deiph íl us, De ip h o bus, Mináis , Troes. Si 
en lugar de alpha, iota ó y-psilon, es larga ó 
breve en diferentes dicciones. 

Si la vocal está en lugar de diptongo griego, 
es larga, como: lineas. Chorea, Plantea, de 
epsilon y iota. 

V I . De la Posición. 
Consona si dúplex vocalem, aut bina seqnalur. 
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Vocalís remanens positu producta sonabit; 
Bina sit in verbls quamvis disiuncta duobus. 

Si á una vocal se le sigue una consonante do
ble ó dos sencillas, es larga por posición^ co
mo: Gaza, troia, arguo, curro, aunque las dos 
sencillas estén divididas en dos dicciones; v. 
gr. ¿tt pius Mneas per noctem piurima volvens. 

De la vocal antes de muda y liquida. 
Syllaba si brevis est natura, et muta sequatur. 
Cum liquida, semper breviahit sermo solutus; 
Vatis ad arbi t r ium versus variabit eandem. 

Si á una vocal siendo de su naturaleza bre
ve , se le siguiere una muda con una l íquida , 
en prosa se queda siempre breve, como: Patris , 
pharetra, mas en verso es indiferente, como; 
Tenehra, breve, ó tenehm largo-

Nota. Esta regla se verifica, cuando la mu
da y líquida pertenecen á «La vocal siguiente, 
como: Tenehra. Si perteirtcieren á distintas 
vocales, entonces se alargará la vocal antece
dente por pos ic ión , como : Ob-ruo , suh-lego. 
Mas cuando la vocal es larga de su naturaleza, 
siempre se queda larga, como: Matris, f iatr i s ; 
porque el ma en mater, y e\ f r a en frater son 
largos. 

V I L De los derivados. 
Derivala sua sumsere ab origine normam. 
Multa tamen se iure suo ductnque tuentur. 
Quae sint isfa , docent usns, exempla, Poeta?. 

Los derivados guardan la cuantidad de sus 
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pr imi t ivos ; v . gr. El mu de musa, es largo, 
porque lo es el mu de musa. El le en legeham, 
es breve, porque lo es el le en lego. El le en 
¿egeram, es largo, porque lo es el le en legi. 

Muchos derivados no guardan la cuantidad 
de sus pr imi t ivos , como la primera sílaba en 
arena, lucerna, es breve, y en sus primitivos 
areo, laceo es larga. Al contrario: la primera 
en regula, sedes, es larga, y en sus primitivos 
r e g ó , sedeo, es breve. El uso y autoridad de 
los Poetas enseñarán otros muchos ejemplos. 

Nota. Los primitivos son la fuente y raíz 
de donde proceden los derivados; v. gr. En los 
nombres, el Nominativo es la fuente de donde 
proceden los demás casos, y en los verbos, el 
presente, pre tér i to y supino son la raiz: y los 
que de estos se forman, son derivados. 

R E G L A S f A R T I C U L A R E S . 

I . De los Pretéritos de dos silahas. 

Prseteriti sit longa p r io r , cuí Syllaba dúplex. 
Sto, do,scindo, fero rapiunt, hiho,Jindo priores. 

Los pretér i tos de dos sílabas tienen la p r i 
mera larga, como: Feni , vi di, vici. Esceptúan-
se por breves hibi, dedi,j idi , scidi, steti, sti-
ti y tuli, de los verbos bibo, do, Jindo, scindo, 
sto , sisto v fero. 
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Nota, Tienen la penúlt ima sílaba breve ab-

scidi, compuesto de ab y sci'ndo; cuando •viene 
de abs y caedeo , la tiene larga. 

De los Pretéritos (¡ue tienen duplicación. 
Quod si prailerili ge ni i ne tur syilaba prima, 
Utraque cor r ip i íu r : nisi tluplex consona tardet, 
Caed O) cecidit liabet longnm, ceu pedo pepe di. 

Los pre té r i tos que lienen duplit ación, abre-
•vian las dos primeras sílabas , como : Didici^ 
cecini. Si á la segunda sílaba se le siguen dos 
consonantes, se alarga; y la primera queda bre
ve, como: Fefelli^ momordi. Alargan la penú l 
tima cecidi y pepidi, áe eaedo y pedo, y la p r i 
mera se queda breve. 

Nota. En los pre tér i tos de mas de dos s í 
labas, que no tienen dupl icación, comunmen
te pertenece la primera á la regla de los der i 
vados; v. gr. El a en aniavi, es breve; porque 
tal es en su pr imit ivo arrio. Esceptúanse posui^ 
genui, potui, que abrevian la primera; aunque 
pono, g i§no y possum la alargan. l a sílaba del 
medio pertenece, ó á las reglas de los incre
mentos, á la de vocal ante vocal, ó á la de 
posición. 

í l . De los supinos de dos silabas. 
Longa supina manent dissylaba setle priore. 
Ast, eo cum cieo, sero, iunge /morque, linoque, 
Tumqueo, et orta á ruo^sino^ do rapuere priores. 

Los supinos de dos sílabas, tienen la p r i -
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mera larga, como: ffismfí, rnotum, Esceplúanse 
los siguientes que la tienen breve : Itum , de 
co; satum, áe sero; ratum, de reo?* ¡ litum, de 
lino; (juitum, de (¡ueoj situm, de sino; datum, 
de do; y los compuestos de ruó, como: Diru-
tum, ohrutum. 

Nota. Abrevia la primera sílaba citum de 
cieo, es; de c/o, cis, cire, la alarga. Conditum, 
de condo, is, ere, abrevia la penúl t ima; de co«-
dio, is, iré, la alarga. Ohlitum, de ohlino, bre
v e ; de o^Z/V/ííor, largo. Divisum, de divido, 
compuesto de la preposición di, y del antiguo 
vido, alarga la penúl t ima. 

Communem, statum , primam servare vide-
tur . 
Inde, stitum, breviat sobóles, extendit in atum, 
Inde stitus, curtat , staturus porrigit usus. 

El supino status, es indiferente. Los com
puestos de sto abrevian la penúlt ima sílaba del 
supino en stitum, como: Constitum, prcestitum, 
y la alargan en el supino en atum, como: Cons-
tatum, prcestatum. El participio status, ta, tum, 
y los derivados status, us, stacio , abrevian la 
primera sí laba, y staturus la alarga. 

Nota. Abrevian la primera sílaba statera, 
stativa, y stapes, stapeda la alarga. 

I I I . De los supinos de mas de dos silabas, 

Longa supina daraus polysyllaba semper in 
utum: 
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fex v i pfseleii íus, quibus w, sit consona, íiet 
ín túm perpetuo penúl t ima longa supini : 
Céetera corripies i n , itum, qusecumque supina¿ 

LoS supinos de mas de dos silabas acabados 
en utúm5 alargan la penú l t ima , como: 
gutum, exutum. También la alargan los acaba
dos en tum, que salen de los verbos, coa 
el pre tér i to en f / , con v consonante, como: 
Amatum^ de amavi ¡ petitum, Ae petivi. To
dos los demás supinos de mas de dos sílabas 
acabados en itutn, que salen de verbos que 
no hacen el pre tér i to en w con v consonante, 
la abrevian, como: Fugitum, ahitum^ mo-
tiitum. 

Nota. Abrevian los supinos abolitum y 
udolitum^ de nholeo j adoleo, porque harían 
también el pre tér i to en MÍ, con u vocal. De 
censiiUm largo, viene de recenseo , recensivi, 
anlicuadoi 

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

I . Regla generah 

Legem simplicium re t ínea t composita suorum< 
Ypcalem licet, aut dipthongum sjllaba mutet* ^ 

Los compuestos guardan ía cuantidad de ya® 
simples, aunque mudan la vocal ó el dipton
go; v. gr. El le en lego, es breve; el le en per-" 
lego también lo será. El ca en cano , es bre-
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"Ve; el ci en praecino , también será breve. Eí 
cjuae en cjuaero > es largo; el (jui en requiro, 
también será larg®. 
luro ta me a lougum , breve. Deíero, Pelero ̂  

Ex hilúrd i mhiLum , a sopitas semisopitus, ^ff 
Jgnitusj a «oítíJ-, correptis , cognitus liserent.l 
Tu ñeque Dicus , Dico ¡ tum prónuba, el innu-

ba y Nulo. 
Longura imbecillus , variant connubia vates. 

Escepcion. De los siguientes simples largos 
nacen breves sus compuestos, como de deiu-
7 0 , deíero ^ peíero; áe ki lum, nihiium; de 
sopitus, semisopitus j del supino no tum, ágni-
ium, y cogniturn, de dico, dicis, y los nombres 
acabados en dicus, como: B ene di cus , causi-
dicus: de frango, los nombres acabados en 
fragus, como: Ossifragus, vo ti fragas ¡ de nu~ 
b ó , prónuba, é innuba. El nu de connubium 
es indiferente. Los compuestos de iuro, que no 
mudan la ü, sé quedan largos, como: abiurOy 
adiuró. 

B a d i l a s , breve , compone largo á imbecil
lus. íturrí, de eo breve, compone largos los 
supinos ambitum, superbitum , con el adjeti
vo ambitus, a , um ; pero los demás compues
tos siguen á su simple itum, breve, como: 
Ambitus , ambitus, & c . de pepigi, breve, vie
nen largos cornpegi, impegi. 

I í . De las Preposiciones en Composición» 
Prsepositlva aliís si pars couneclilur alia. 
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(í)üanta fuit seiuncta prius, coniuncta mahebit, 
Preepositse modonulla prius data norma resistat. 

Las preposiciones en composición guardan 
la misma cuantidad que tenían fuera de ella, 
como : Ah J oh ^ que por sus reglas finales son 
breves, en estos verbos, aheó^ oheo, t ambién 
serán breves. 

Esta regla se ha de entender, ño impid ién
dola alguna regla general antecedente : v. gr. 
Ohduro tiene la preposic ión oí) larga, por po
sición i y la preposición pro, que es larga, en 
el verbo prohiheo es breve, por ser vocal an
te vocal. 

Nota. Aunque una prepos ic ión que aca
ba en Consonante , la pierda, se queda breve 
en c o m p o s i c i ó n , si fuera de ella lo es 5 como 
ad y oh en los verbos aperio, omit ió , ó larga, 
si fuera lo era; v. gr. Traduco , de trans y 
ducol tremor de trans y no , ñas, 

¿4, E , De , Prce | Se , D i . ^ 
A , latium prodiic coiíipónená 5 contrabé Grae-

cufri, 
E , de, prce, se, di, coraponens protrahe, veruni 
In c^Vmo brevis esto prior, comes estodisertus. 

Estas seis preposiciones a , é , de, prce, sei 
d i , son largas, como : Amoveo, educo, defero, 
praedico , semoveo , diripio i 

Nota. La prepos ic ión a, en dicciones Gre
co-Latinas es breve, como: Jdamas, adytum, 
l a preposición de, siguiéndose vocal, es i n d i -
forente 5 V. gr. fiehortor, deosculor. Dirimo y 

23* 
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disertas^ tienen el di breve. Am, ct'rcum, COTÍ, 

aunque mudan las consonantes ó las pierdan, 
son breves en composic ión, siguiéndosele v o 
calj como: Anhelo, circumago, comedo, coapto. 

-És t re , breve 5 at referí , protendunt saepe 
Poetas. 
La preposic ión re , en composición es bre

ve , como: Rejero: En el impersonal referí, 
referehat, la alargan con frecuencia los Poetas. 

Nota. Si á la preposic ión re , se le sigue 
una muda y una l íquida, es indiferente, como: 
Reftiio, reprimo. 

Pro. 
Corrí pe, pro Graecum compostura, extende 

Latinum. 
La preposic ión pro, en dicciones Greco-La

tinas, es breve porque yiene de o-microw, v, 
gr. Propontis, Propheta. En composic ión de 
dicciones latinas es larga, como: ProducOf 
promitto» 

Escepcion i . de las dicciones latinas. 
Excipe quae fundus: íugio, neptisopxe neposque. 
Et fes tus. Jan', Jatear, fanamque crearunt. 
Huc profugus spectat, proficiscof, iünge pro-

tervus. 
Atcjue propago genus, properare, procella, 

profecto. 
La preposición pro, es breve en profundas, 

profugio, pioneptis, pronepos^ profestus^ 
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far i ) profiteor, profanus ^ proficiscor, proter-
f i i s , y propago, por el linage; mas por el m u 
grón de la v i d , es largo. También se ahreria 
en propero, procella y profecto, profecturusy 
derivados de proficiscor} mas de profício, son 
largos, 

EsplicacioTi 2 . 
Procuro commune datur, propino, profundo, 
Longa Propagare, et Proserpina ssepius op

ta nt. 
Propello melius dabitur, propulsoqne longis. 

La preposic ión pro en procuro, as, propi
no, as y pro fundo, is, es indiferente: y en pro
pago, as, Proserpina, propello, is , propulso y 
as y mas veces larga que breve. 

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

J , 
A , brevia extremum, n i sexlus, parte priore. 

La a final en la primera parte del compues
to Latino ó Greco-Latino, es breve. Latino, 
como: Castrametor, eadem , utraque; si no 
es que estuviere en Ablativo , que entonces 
es larga, como: Eadem, utracjue. Greco-La
tino, como: Dialogus, cataracta. Si se le s i 
gue muda y líquida , es indiferente , como: 
Paraphrasis, Paraclitus. 

E . 
E , brevis eíFertur claudens extrema priorem. 
Partem, n i subeat Crasim vel longa sit extra. 
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Ne (¡uidquam produc, necjuando, Venefic^ 

necjuam, 
Nequitia, et comitante, videlicet aclde} 
Necuhi) nequáquam, varium liquefio seratur. 

La e final en la primera parte del compues
to Latino o Greco-Lat inó , comunmente 
breve. Latino, comoi Benefacio, nefas, nequo, 
Greco-Latino , como i Archetipus , Mdepoi. 
Si no es que la e tuviere Crasis ó cont racc ión , 
que entonces es larga, Como: Feneficus, 
venenejicus; videlicet, de videre licet; necuhi, 
de ne alicuhi. 

También es larga la e fina! en nequidquam,, 
nequando , nequam , nequitia , nequis , nequá
quam , j los demás compuestos de JW , partí» 
cula prohibitiva. Liquesio j valedico , son di
ferentes. . -

Nota, Los compuestos de f a c i ó y f i o , con 
verbos de la segunda conjugac ión , de su na
turaleza y origen alargan la e final en su p r i 
mera parte, como: Fervefacio, frigefacio. Pe
ro si estos verbos se componen de nombres 
Lreves, como: Calefacio, madefacio, de cali-
dum , rnadidum f a c i ó , también serán breves 
en la e final en la primera parte del compuesto. 

/ , quoque corripiti^r 5 seu Grsecum, sive La» 
t inum. 

Omnipotens veluti % et Polidorus, Protrahe 
siquis. 
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La i final en la primera parte del compues

to Latino ó Greco-Latino, es hreve; Latino, 
como : Armiger, tihicen , bicolor. Greco-La
t ino , como : ArcJiitectus , jjolyphemus. 

Pero la alargan s íqu i s , y los demás conte
nidos en estos versos: 
Fipera,) tura bigae, líbicen, ubicjue^cjuadrigae^ 
Birnus cum sociis, 6c ubí l ibet , illicet atque 
l i l i s nimirum, Tr i narria , iungito & / í / m 
Masculeum , necnon & uhibis , scilicet adde 
Sicjiiando, atque Melipkilon, comilalnv ibidem. 

También la alargan bimus con sus compa
ñeros , que significan número de a ñ o s , como: 
Trimus, (juadrimus. Idem, masculino, es lar
go; mas cuando es neutro es breye/ 
Produc (qualriduo dempto) composta diei. 
I , quoque non fixum tendes. Ubicumque sit 

auceps. 
Los compuestos de di es, como: Pridie, me* 

ridies, biduum, triduum, alargan la i final, es-
cepto quatriduo , que es indiferente. La i final 
en la primera parle del compuesto, si no per
severa en todos los casos y terminaciones , se 
alarga, como: Quidam , quilibet, tantidem, 
de tantumdem. Ubicumque tiene la i indife
rente , y también los nombres acabados en 
p!ex , como: Triplex , multiplex. 

O. 
O-mieron á Groccis breviatur parte priore. 
O pariter Latium correplum tempus amabit. 
Produc, ex intro, ac sexto venienlia casu. 
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La o-micro n final de la primera parte del 

compuesto es breve, como: Bibliopola^ phcir-
macopola. Pero si fuere o-mega, es larga, co
m o : Lago pus, Geómetra* En los compuestos 
Latinos es breve, como: Bardocucullus, con
troversia, duodeciin, duodenus. 

En los compuestos de iutro, es larga, como: 
Introduco, introgredior, y en los Ablativos, 
como : Eodem, utrocjue, alioquin. l íodie y 
cjiioque, conjunción , son breves. Quoque, 
Ablativo de quisque, es largo. 

Nota, Tienen indiferente la o final en la 
primera parte, retrogradas, retrogredior, re-
troversus. Quandoque y cuandocurnque la alar
gan. Quandoquidem la abrevia. Nodo, de non, 
vola, largo por crasis ó contracción. 

U , si compositi pars est prior, effíce curtam* 
La u final en la primera parte del compues

to Latino ó Greco-Latino, es breve: Latino, 
pomo: Quadrupes , ducendi, fraudulentas °. 
Greco-Latino, como: Graiugena, tro iu ge na. 

Nota. La raiz para la inteligencia de las 
finales en a , e, i , o , u , en la primera parte 
del compuesto es, saber qué cuantidad tiene 
la primera parte fuera de composición; porque 
esa suele conservar dentro. De que se colige 
que las reglas de las preposiciones y finales 
en la primera parte del compuesto : se com
prenden en la regla general de las dicciones 
compuestas, 
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D E L I N C R E M E N T O D E L N O M B R E . 

í . Cuando hai incremento en el singular, 

íCum recjtiira superat patrias, c r e m e n t a r é c e n s e . 

La norma para conocer el incremento del 
nombre en el singular, es el Nominativo de 
dicho número 5 j en cuantas sílabas escediere 
el Genitivo ó los demás casos al Nominativo, 
tantos incrementos liabra; v. gr. I t er , tiene 
dos s í labas, itineris tiene cuatro: babrá dos 
incrementos que son el ti y el ne. El incre
mento del singular pasa al plural sin mutac ión 
de regla n i cuantidad 5 y. gr. El /no de sermú-
nis , es largo ; también será largo en sermo-
num, sermonibus. 

Nota. 1. El incremento es aumento de sí
labas. 

2. La última sílaba de la dicción jamás 
puede ser incremento; por el cual si el nom
bre tuviere un solo incremento, será este la 
penúl t ima sílaba del caso obl icuo; v. gr. En 
muneris, será el ne, que es la sílaba que iguar
ia á la últ ima del Nominativo; pero si el nom
bre tuviere dos incrementos, el primero será 
la sílaba que iguala á la últ ima del Nominat i
v o ; y el segundo, la sílaba que se sigue, que 
gs la penúl t ima. 

5. Cuando á la vocal que es incremento 
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se le sigue otra vocal ó dos consoiiantes, guar
dan la? reglas generales, 

/J. Si el nombre careciere de Nominativo, 
se le finge, como á opis, opem, se le finge ops, 
I I . Del incremento de la -primera y segunda 

declinación, 
Nullum. prima dabit crementiim: multa se

cunda. 
Et brevia, u t pueri; solum producit Iberi. 

La primera declinación no tiene incremen
to en el singular. La segunda todos los tiene 
breves , como; / Vr , v i r i ; safar , saturi. Solo 
alarga á iber, iberi, con su compuesto celti-
her, celtiheri. 

Nota. El aumento en los Genitivos : udil
la i , aquai, pro : Aulce, acjuce, es largo; porque 
retiene la a la cuantidad del diptongo. 
I I I . Del incremento en a de la tercera declina" 

I.. eion, 
Noraen i n a , crescens, quod flecti íert iaj 

produc. 
Mascóla correptis a l & ar , finita dabuntur. 
Et lar . s a l , hepar, i unges, cura nectare ha

char; ' ; 
Cim\ vade, mas QÍ amas, cum natis parque, 

iubarcjue. 
El incremento en a de los nombres de la 

tercera dec l inac ión , es largo, como: Pieias, 
atisj Pos, vasis; Titán, anis; Poean, anis. Es-
ceptuanse los nombres masculinos en a l y ar, 
que abrevian el increia^i to en a , como ; J n -
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nihal) alis; Ccesar^ ar i s , 3̂  los siguientes: L a r , 
s a l , hepar, néctar, hacchar, vas, mas, amas: 
iubar y par, con sus compuestos, como: D i s 
p a r a r i s j campar, aris. 

Nota. Es largo nar, naris, aunque es mas
culino. 

A , As. 
J s , a , Graeca rape , u t lampas, pkastasma, 
Poema. 
S , quoque finitum, cui consona pon í tu r ante, 

Et dropax , ántrax , atrax, cura smilace c l i 
max. 

His atacem , panacem , colacem , stiracemqne 
facem(\ViQ. 

Atque ahacem , coracem, phjlacem , compos-
taque nectes.. 
Los nombres Greco-Latinos acabados en a 

6 en as, abrevian el incremento en a , como: 
Emblema, atis; Pa l las , aclis. Y los acabados 
en que antes tienen consonante, como: 
Arahs , arabis; trabs , trabis. 

También lo abrevian los siguientes: Abax, 
ántrax , atax, atrax, climax, corax, dropax, 
panax, siniiax, stirax y colax; fax y philax, 
con sus compuestos, como: Nicticorax, acis; 
audifax, acis '; gazophilax, acis. 

IV. Del incremento en e. 
E breve sit crescens, Patrius tendatur , i i | 

enis: 
F e r , et iber , locuplex , kaeres, mei 

quiesqne, 
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L e x , halec, halev, íeyaí , plebs , rex , iungito 

J?/, peregrina e/w, nectes. Hic adiice Grseca 
j ^ r , aut, finita. Mther rapiatur, et aer. 
El incremento en e de los nombres ele la ter
cera decl inación, es breve, como: Munus^ mu? 
nerís ; grex y gregis; pes, pedís . 

Los nombres que hicieren el Genitivo en 
enisy alargante! incremento en e, como: Ata-
gen, enis; lien, enis. Y estos: Fer , iher, loca-
pies, kmres, merces, ames, lex, halec, halex^ 
seps, plehs, verhex y rex. 

También lo alargan los nombres peregrinos, 
6 Hebraico Latinos acabados en el, que hacen 
el Genitivo en elis, como: Michael, e l i s ¡ Oa-? 
hriel, elis¡ y los Greco-Latinos acabados en er 
ó en es, como: Character, eris; cráter, eris; 
heres, etis ¡ magues, etis. Pero Mther y Aer 
lo abrevian. 

Nota. Alargan el incremento exlex, egis¡ 
illex, egis; compuestos de lex. Acjuilex, aqui-
le gis; sortilex, sortilogis , y los demás com
puestos de lego , lo abrevian. 

V. Del incremento en i ó y , 

/ , rapitur, velut ordo, chlamis. Sed patrius inis. 
Tenditur i n Greecis. Vihex, producito, Sam-

nis; 
Glis, quoque, dis, nesis , l i s , gr jps , quibus 

adde Quiritcm. 
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Él incremento en i de ios nombres de Ja ter

cera declinaciotij es breve, como: Cardo) car-
dinis; nix , nivis ¡ chaljhs , chaljhis. 

Los Greco-Latinos, cjue hacen el Genitivo en 
inis, lo alargan, como: Delphin^ inis; Sdlamin^ 
¿Mis, Y estos: Fihex, samnis, gl is , dis, nesiss 
¿isy G/ j p s , y quiris, itísj David) Davidis, tam
b ién lo alargan* 

tac ó FW. 

/ . r , aut f x patrium preducere gaudet in , icis, 
/ , breve servarunt hystrix enm fornice, varix^ 
Coxcndixi[\xe, cilix, chcenix^ natrixque, calix-

que. 
Atque ca l jx Danaum ñ e c l e s , Erjceinque, vi

ce ñique. 
Pix-) salicis^JiliciS) laricis. Sit Ae^ r / c / í anceps. 
Sed brevibus iunges, in gis cum patrius exi l , 
CoccijX) coccjgis^ masij x, mastygis amavit. 

Los nombres acabados en ix 6 y x , qile ha-
hacen el Genitivo en icis, alargan el incremen
to en /, como: Fé l ix , Jelicisj nutrix, nutricisf 
homhjx, homhycis; phcenix, phcenicis. Lo abre
vian c i l i x , y los contenidos, en los versos. 

Behrjx lo tienen indiferente. Los que bacen 
el Genitivo en gis^ también lo abrevian, como: 
lapix, iapigis, p h r j x , p k r f g i s . Coccjx^jgis , 
l o alarga, j mastix, igis, co t í todos sus com
puestos, como: Jlomeromastix, Ciceromastix, 
igis, , ; 
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V I . Del incremento en o. 

Nomen i n , o crescens produc, ceu: candor^ 
arator. 

O-micron u t : canonis retinet breve tempus 
ubique. 

O-mega p roduc í t , monstrat genitivus agonis¿ 
Sed váriant j^r/íoW) Sidon, qiiibus addito Orion, 

El incremento en o de los nombres de la 
tercera dec l inac ión , es largo , como i Orator, 
oris ¡ sermo , onis j f o x , vocis* 

Los Greco-Latinos, que tienen el incre
mento en o-micron, lo abrevian, como: Aedon^ 
onis j icón, onis; canon, onis. Si lo tienen 
en ó -mega) lo alargan, como: A g ó n , onis: 
Solón , Helicón , Zenon , onis. Pero Briton, 
Sidon y Orion , lo tienen indiferente. 
Grsecorüm rapiatur, o m , n e u t r u m q ú e La t i -

hum. 
Adiectiva graduS medii producito semper, 
Oris , ab os, produc. Brevibus , memor, arbor 

adhserent. « 
Et lepus , et pus corapositura , hos , composj 

et impos* 
Corripe cappadocem, cum praecoce; iungito5 

nomeri. 
S , queque finitum, si consona forte prseivit, 
Ut scrohs, at cjclops, cercops, tendantur, 

et hjdrops. 
Los nombres Greco-Latinos, que bacen el 

Genitivo en oris , abrevian el incremento en 
o , como: Héctor, oris ¡ Melchior, Rhetor, 
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Sapor¿ cris; f los neutros Latinos, como; 
Tempus , corpus , pectus, orísi Pero los Com
parativos lío alargan. 

También lo abrevian meinor ¿ iminemor, 
oris : arhor) ve\ arbos, oris; lepus, oris; y 
los compuestos de pus ^ p o d í s , como: Tr i~ 
pus , odis, bos, compos é i ni pos. El Dativo 
y Ablativo del plural de bos, que hace bobus, 
vel bobus y son largos , por dracis, ó con
t racc ión . 

Asimismo lo abrevian cappadox , praecox, 
ocis j j los nombres acabados en í , que antes 
tienen consonante, como: Scrobs, obisj inops, 
inopis ¡ JEtiops , opis; dolops i opis. ILscep-
túanse por largos: Cyclops, cercops, opisy 
hjdrops j myops , opis. 

VIÍ. Del incremento en u . ^ 
¿z" brevis augetur. S e d i n w r / í , et udis, ef utis^ / 
£ x us , f u r , pollux, lux ^ f r u x i p roduc ía 

sonabunt. 
Jntercus^ ligus, atque pe^Mí rap iantür íb idem. 

E l incremento en u de los nombres , es bre
ve , conio: Cónsul, praesul, ul is; redux, ucis; 
fulgur, uris. Esceptúanse los acabados en us, 
que hacen el Genitivo en uris , udis ó utis¡ 
que lo alargan, como: Tellus , ur is ; thus, 
uris ;\y estos : F u r , polux, lux y frux. Pero 
intercus , utis; ligus, uris; ypecus, udis, lo 
abrevian. 

JYota, Alarga el incremento en Saúl) 
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Saul is ; pof conservar en todos los casos él 
diptongo de o-micron^ é y-psilon. 

VIH. Del incremento de los nombres en el nú± 
mero plurah 

Est plurale increraentum penúl t ima casus, 
Quse patrium superat p r i m u m , rectumve se* 

c un d um. 
Para conocer el incremento del número p lu 

ral , se atiende al Genitivo del singular, ó No
minativo del plural ; y si los demás casos le 
esceden en sílabas, habrá incremento del p l u 
ral ; V. gr. Temporihus , tiene cuatro sílabas; 
temporis ó témpora, tiene t res; habrá un i n 
cremento, que es el r i . 

Nota, Si el Nominativo del plural escede 
en sílabas al Genitivo del singular se atiendan 

I al Genitivo; j si el Genitivo escede al Nomi 
nativo, se atiende al Nominativo. 

Del incremento e» a, e, i , o , tí. 

/ , M , dá rapidis, a, e, o , longa sequuntur. 
El incremento en i 6 en u del p lu ra l , es 

breve, como: Sermonihus^ montibus, portubus, 
lacuhusj pero el incremento en a, en e, en o 
es largo, como: Musarum, dierum, templorum-
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¡OEL I N C R E M E N T O D E L VERBO. 

L Cuando k a i incremento. 

Personara p r imi prsesentis verba secuinJam 
Qaot nümer is y m c u u t , totidenl mcremenla 

notantur. 

Para conocer si hai incremento en eí verbo, 
ee atiende á la segunda persona del singiilair 
del presente de indicativo en la voz activa j f 
en cuantas sílabas escedieren las demás per
sonas á la segunda, tantos incrementos babráj 
v. gr. Amas^ tiene dos sílabas^ a m a t i s , tiene 
t res , habrá un incremento que es el ma* 
Véanse las advertencias sobre el incremento 
del nombre en el singular. 

Nota, i * Si los verbos carecieren de acti-
t a , se les finge; v* gr* Para conocer si en im i t a 
r i s hai incremento, se le finge i m i t o , imitas» 

2» Si el verbo tuviere la segunda persona 
irregular, se le finge regular, como: Fero^ 
fers : J e r o , J e r i s : voló , vis : y voló, Velis: á 
este se atiende. 

I í . Peí incremento en a d e l verbo. 
Ponitur a , longum, dum crescit, Contrahe 

primum* 
Crementura verbi, do, das, cum pignore primad 

El incremento en a de los verbos, es largOg 
como: Amamus, stamus, 

24 

V 
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El primer incremento del verbo do ^ das, 

con el de sus compuestos de la primera con
jugación, es breve, como : Daho, circumdaho^ 
venundaho, Dícese el primero , porque él se
gundo es largo por la regla general. 

I I L Del incremento en e. 

É , quoque producunt verba increscentia. Ve
rtí m. 

E rapiunt ante, r , ternse dúo témpora prima. 
Sil brevis , e, cuando ram, rini , ro, adiuncta 

sequen íu r . 
El incremento en e de los verbos es largo, 

como: Doceham, legeham, rehar. 
Esceptúase por breve el primer increraenlo, 

en e] que está antes dé r , en los dos tiempos 
primeros de la tercera conjugación : esto es, 
en el presente de indicativo ó imperativo pa
sivo, ó infinitivo activo; y en el pretér i to i m 
perfecto de subjuntivo, como , Legeris, lege~ 
re; legeram , legerer¡ Jíerem j Jieri . 

También se abrevia el incremento en e en 
cualquiera persona, cuando en la primera se 
le sigue una de estas terminaciones, m m , r /m, 
ro , como: Amaveram , amaverim ^ amavero, 
e/am, ero. 

Nota. Cuando se comete s íncopa , quitan
do sílaba entera; entonces la e antes de rom i 
r im , r o , es larga, como: Dejleram^ comple-
rarn, de deflevi., complevi; mas si no se quita 
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sílaLa entera, es breve, como: yíudteram, 
petieram, de audivi, petivi. 

Rer i s , rere dabis longis; heris , et here 
cur t í s . Contrahit iuterdum steterunt, dede-
runta^ie Poeta. 

El segundo inc rementó en e de la segunda 
persona del pretér i to imperfecto de subjunti
vo que termina en reris, rere, es largo ^ como: 
Amareris, vel amarere; docereris, vei doce-
rere, Pero el incremento en e de la segunda 
persona del futuro imperfecto en la voz pasi
va que se acaba en estas terminaciones, heris 
ó here, es breve, como: Ámaberis , vel ama-
bere¡ doceberis, xe\ docebere. 

Los Poetas abrevian alguna vez el incre-
mento en e en la penúlt ima sílaba de los pre
tér i tos steteruni, dederunt, por la figura S i s -
tote. 

IV . Del incrementó en i . 
Corripit i crescens ve r imm: Sed prblTalie 

quartre. 
Pr imúm crementura: Semper p roduc i íu r , /V/. 
Praeteriti breviatur, ¡ m u s , petíúltirr.a semper. 

El incremento en i de los verbos, es breve, 
como: Currimus, frangimus. Esceptúase el 
primer incremento en i de los vexbos de la 
cuarta conjugación^ qué es largo, como: ^ M -
dimus, sentimus, imüs$ pero el segundo se 
queda breve. 

El incremento en / en la terminación ivt, de 
los pre tér i tos perfectos de indicativo, es lar-

24* 
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go , como: Petivt, audivi, y en la teminatuoa 
imus de los pretér i tos , es breve, como: Ama-
vi mus , repen'mus, 

JYota, Es breve pénimus, p r e t é r i t o . Cuan
do es presente es largo. F¿mus,Jítis) t ambién 
son largos. 

IVolito addatur longis , Imic innge velimus* 
Et simus pariter, sobóles quod tota sequetúr* 
R i coniunctivi poterit variare Poesis. 
Orator patriae doctum ne spreverit nsum. 
Es largo el incremento en i en nolito, no* 

litey nolitote: y en las primeras y segundas per
sonas del presente de subjuntivo del verbo 
sum y voio, con sus compuestos, como: ŜV-
mus, sitisi velimus, velitis^ posímus, positis. 

El incremento en i del r i de subjuntivo en 
t e r so , es indiferente 5 como: Amavérimus 6 
amavénmusi mas en prosa, obsérvese el uso 
de los doctos. 

V . Del incremento en o y en u . 
O , Crescens produc: w, vero corripe semper. 
Uy sit in extremo penúl t ima longa futuro. 

El incremento en o de los verbos, es largo^ 
como: Amatotey docetote. Y el incremento en 
Uy es breve, como: Folumus, possumus. 

El incremento en M, en la penúl t ima sílaba 
del participio de futuro en ruSy es largo, co
mo: Amaturus y lecturus. 

Nota, El incremento se ba de esplicar se
gún el uso c o m ú n : ffero la realidad es, que el 
incremento es aqueila ó aquellas sílabas que 
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eSGeden á la regla ó norma á que se atiende; 
v. gr. En sermoniS) el nis es el incremento. 
De donde se colige, que la regla del incre
mento en 0 , en el singular se debe entender 
así : que la o que después de sí tiene incre
mento , es larga por causa y razón del incre
mento. Así en las demás del incremento del 
nombre ó ?erbo respectivamente. 

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

I . Be la a en j i n de dicción» 

A) longum, ut contra^ memora ^ petit ul t ima 
tempus. 

E i a ^ ita contractis, quia^ postea^ dantur & 
omnis / 

Gasus i n , a : Sextum remove, Danaumque'4vo-
candi. 

La a en fin de dicción, es larga, como; I n -
f m , ama. 

jEVa, ita^ quia, postea y todos los casos aca
bados en a , así Latinos como Greco-Latinos, * 
la tienen breve, como: Témpora, carmina, 
aera, Hederá* 

Esceptáanse los casos de Ablativo que la 
alargan, como: Musa: y los Vocativos Griegos, 
que vienen de Nominativo largo en as, como: 
Thoma, de Thomas; Pa l la , de Pallas, antis. 
Vero si los Vocativos Griegos no vienen de 
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Nominativo en a s , largo, se quedan breves, 
como: O Poeta, ó musa. 

Nota. Aunque los numerales en inta¡ v , 
gr. Triginta, cuadraginta, se encuentran i n 
diferentes es mejor usarlos largos5 como tam
bién á contra, frustra , ultra. 

I í , De la e en fin de dicción. 
E , brevia: Primee, quintseque vocabula pro-

duc. 
Cete, ohe, tempe, j e m e q u e , Jumeque, fiere-

que? 
La e en fin de dicción es breve, como: E c ~ 

ce, facile, rite, corpore. 
Los nombres Greco-Latinos de la primera 

declinación J los latinos de la quinta, la alaiv 
gan, cotno: Gramrnatice, Grammaticesj Bhe-
torice 5 es; die, re, con sus compuestos: l í o -
die, auare. También la alargan: Cete, hoe^ 
tempe, fere, fierme y Jum e. 
Adde, Doce, similemque modum, & mono-

syllaba, prseter. 
Enclitica, ac syllqbicas: necnon, (maié dempto, 

í Ac bené) produces adverbia ciincta secunde. 
W Alargan también la e final los imperativos"' 

de la segunda conjugación en la segunda per
sona del singular, como: Doce, mone. Y las 
dicciones de una sílaba, como: De, se, me, 
te. Esceptuando las enclíticas por breves, co
m o : que, ve, y las silábicas, como: pte^ ce% 
te; \ . gr, Suapte, hisce^ tute» 
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Alargan asimismo la e final los adverbios 

que se forman de nombres de la segunda de
cl inación , como: Docté , p l a c i d é , pulchré, 
Esceptúanse bené y malé , que la abrevian. 

Nota. Son indiferentes vale y cave. Pero 
ferpe , f u l g e , responde , m/e , salve , i'/V/e y 
otros , alguna vez se bailan breves ; porque 
ant iguameoíe fueron de la tercera conjuga
ción. Ne cuando es part ícula negativa ó p ro-
l i i b i t i va , es larga: cuando es part ícula inter
rogativa , es breve. 

l í í . De la i en j i n de dicción, 
/ , pr^ámc: brevia, nisi cum (¡uasi, Grsecaeque 

quiníse. 
La ¡ en fin de dicción, es larga, como: Fe-

ni) vidi, v id . Pero nisi y quasi la abrevian; y 
los Greco-Latinos que vienen de la quinta de 
los Griegos reducidos á la tercera de los La
tinos en el Dativo y Vocativo, como: Ama-
r j l l i d i , PaUadij ó Adoni^ Alexi . Como tam
bién los nombres neutros en / ó j ' , como: 
Gummi, M o l j , 
Jure mikiy variare, í / ¿ / q u e , sibiqne solemus. 
Sed mage corripies ibi\ ubi, dissyllabpn el cui; 
Sicuti, sed breviant cum necubi, sicuhi, vates. 

Estas dicciones: Mihi, tibi, sibi, tienen i n 
diferente la ¿ final. íb i , ubi y cui , de dos s í 
labas mas antes la tienen breve que larga. Pe
ro sicuti, necubi y sicubi la abrevian. 

Nota. 1. Si los Dativos Greco-Latinos en 
i vienen de nombres de la primera decl inación 
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Griega, son largos, porque entonces son me
ramente Dativos latinos 5 v. gv. Alcide > idis$ 
idi'f Pillades, adis, adi. 

2. Si los tales Dativos son contractos tam
bién son largos; v. gr. Arístoteliy de Jíristo-
telei ¡ Genes i , de Genesei, & c . 

3. M i de una sílaba, es largo, por contrac
ción. Cui cuando por S inéres i s se hace mo
nosílabo, también es largo. 

IV. De la o én fin de dicción, 
O, datur ambiguis; Grseca et monosyilaba Ion-
gis, Ergo, pro causa, ternus, sextuscjue secun-

dce, [ 
Atque adeo, ac ideo$ adde adverbia nomine 

nata. 
La Q en fin de dicciones Latinas , es indife

rente, como: Cano y illico, meditando. 
En las dicciones Greco-Latinas con o-mega^ 

es larga, como: Alecto^ Andregeo; y en las de 
una sílaba, como: Do^Jlo, sto, y en ergo, cuan
do es lo mismo que causa j pero cuando es 
conjunción es indiferente. 

También alargan la o final los Dativos y. 
Ablativos de la segunda dec l inac ión , como: 
Domino, Templo; y estas dicciones: adeo, ideo, 
intro, citro, con los adverbios nacidos de nom
bres de la segunda declinación, como: Súbito, 
mérito. Sed, cito, corripies modoqne et seta} 
nescio, et imo. Et dúo. Sit varium sero, et con* 
iunct io, vero. 

Pero cito, modo, con sus compuestos dtím~ 
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modo, tantummodo, scio, isf nescio, is; imo y 
dúo, lo abrevian. Imo puede ser largo, de don
de viene largo su compuesto qutmmo* 

Sero, adverbio, y la conjunción vero ^ son 
indiferentes. 

» V. De la u en j i n de dicción. 
£7 finita, velut Panthu, producito semper. 

La u en fin de dicciones Latinas, es larga, 
como; Sensu, genu¡ ó Greco-Latinas y Hebrai-
cp-Latinas, como: Panthu, Esau, Jesu. 

V I . B, d, t, c, en j i n de dicción» 
¡I?, d, t, rapies; at, c, p roduct» sonabit. 

Corr ipe ,«ec , doñee, rapidis ,^¿? , tutiusbseret, 
Ast, hic, masculei generis cantabitur anceps. 
La final en b, d ó t, en dicciones Latinas, 

es breve. En b, como: A b , ob. En d , como: 
jílicjuit, aliud. En t, como: Laudat, caput* 
iPero aut y kaud , son largos por diptongo. 

La final en c, es larga, como: Lac . Pero neo 
y doñee la abrevian, Fac es breve; aunque al
guna vez se halla largo. El pronombre hic es 
indiferente; mas cuando es adverbio se que
da largo. 

Wota. Los verbos que terminan en iétf v . 
gr. abiit, interiit, si tienen dos i i , abrevian la 
t, mas si una sola, son largos, como: Abiti in-
terit. 

V I I . De la 1 en fin de dicción. 
L , rapitur. Peregrina fere producta sequuntur. 
Sa l , sol productis, et ni l consfenter abhserent. 
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La / en fin de dicción, es breve, como: Cón

sul ^ vi gil* 
Las dicciones Hebraico ó Greco-Latinas, de 

ordinario son largas, como: Saúl, Enimanuel, 
Michael, Gabriel. 

Sa l , sol y nil , son largos; nihil es breve. 
Ví i l . de ¿a m en fin de dicción. 

31, brevis, eclipsi conlempta, evaserat o l im. 
Compositis antiqua novis modo iura dabuntur. 

La m en fin de dicción era breve antigua
mente; mas ahora solo es breve en los c o m - - -
puestos en medio de d i c c i ó n , siguiéndosfll |»j§ 
vocal, como: Circumago, circumeo. 

I X . De la n en fin de dicción. 
N , longis extrema datur. Sed nomina ternae. 
E n , rapiunt, quod crescit, inis. Sic Grajea se-

cundse. 
Sic omnes quar t i , quorum est brevis ultima j 

recti . / 
Forsitan, in , forsan, tamen, an , viden, a re ta \ 

sequantur. 
La n en fin de dicción Latina ó Greco La

t ina , es larga, patina, como: Non, en, cjuin. 
Greco Latina , como T i tán , Salamin; y todos 
los acabados en an, en, in, on, reducidos á la 
tercera de los Latinos. También la alargan los 
Genitivos Griegos de plural, como: Poematon, 
E p igram matón. 

Los nombres Latinos acabados en en, que 
tienen el increiBento en inis breve „ abrevian 
la n, como: Flamen, nomen, pectén, Y los Grie-
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gos reducidos á la segunda declinación de los 
Latinos, como : Illion , Pellón. 

También la abrevian los Acusativos Griegos 
que vienen de Nominalivos breves, como: Ma-
ian, Alexin, de Maia, Alexis; pero si vienen 
de Nominativos largos, la alargan, como: Mne-
an, Anchisen, de /Eneas^ Anchises. 

Abrevian la final en n estas dicciones: For-
sitan^ in^forsan^ tamen, con sus compues
tos, como: Attamen, viden , ain, audin , por 
Fides ne? ais ne? audis ne? 
" * ̂  - X . Be la v en j i n de dicción. 
i?, breve ; fur\ longum, cur, par, cum pigno

re, ver, nar. 
F a r , lar : Sic Graecura, sed i n eris. Celiiher 

anceps. 
La final en r , es breve en dicciones Latinas 

y Greco-Latinas, como: Pastor, armiger, Nés
tor, Rhetor, oris. 

Fur , cur, par, con sus compuestos, Compar, 
dispar, ver, nar, f a r y lar, la alargan. 

También son largos los Greco-Latinos que 
bacen el Genitivo en eris, como : Iber, eris, vel 
iberi; Mther,eris; porque se escriben con eta* 

Celtiher, es indiferente. Pero cor, se usa bre
ve ó largo. 

Nota. Son breves, Pater j Maíer, porque 
en el Dialecto Atico se escriben con e-psilon. 

X I . De la silaba as e n f n de dicción. 
As , produc. Quartum Grsecorum terlia casura. 
Corr ipi t , et Rectum pev Adis, si patrius exit. 
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La final en a j , en dicciones Latinas ó Grp-

co-Latinas, es larga, como: Laudas ^ /Etas, 
Calchas) Pallas, antis. 

Esceptúanse por breves los Acusativos de 
los Griegos reducidos á la tercera decl inación 
de los Latinos, como: Amazonas , Arcadas, 
Heroas, Y el Nominativo y Vocativo de los 
Greco-Latinos que hacen el Genitivo en adis, 
vel ados, como: Lampas: Pal las , adis, yel 
ados. 

X I I . De la silaba es en fin de dicción. 
E s , dabitur longis; breviat sed tertia rectum,1 
Cum patri i brevis est crescens penúl t ima. Pes 
bine Excipitur, paries, arles, a^/esque, Ceres-
que. 

La final en es, en dicciones Latinas ó Gre
co-Latinas, es larga, como: Vides, leges. An
chis; es , Chremes. 

Los nombres Latinos de la tercera declina
ción que tienen el incremento breve, abrevian 
la sílaba es del Nominativo del singular, como: 
Ecjues, itis j dives', miles, itis. 

Pes, con sus compuestos, como: Sonipes, 
Alipes, la alargan, y estos: Paries, aries, ahies 
y Ceres, aunque tienen el incremento breve. 
Corripe et es, de sum, penes: et neutralia Grse-
ca. His quintum, et rectum numeri dant Grse-

ca secundi. 
E s , de sum, con todos sus compuestos, co

m o : Ades, potes y penes, abrevian la final. 
También la abrevian los nombres neutros 
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Greco-Latinos, como: Cachoetes, Uispomanes^ 
porque se escriben con e-psilon. Y el Nomina
tivo y Vocativo del plural en los nombres Grie
gos de la quinta, reducidos á la tercera de los 
Latinos, como: Arcades, Lampades, Bketores; 
péro el Acusativo en es, en estos mismos nom
bres, es largo, porque es un caso totalmente 
Latino, pues el Acusativo Griego termina en 
as y no en es» 

Nóta . Si estos nombres Griegos reducidos 
á la tercera, vienen al Dialecto Latino sin i n 
cremento, alargan la final en es en el Nomi 
nativo y Vocativo del p lu ra l ; porque teniendo 
incremento en su origen Griego, se consideran 
contractos en el Dialecto La t ino , como : S i n -
taxes) Diceceses, ¿kc. Sjntaxies, Dioecesies. 

X I I I . De la final en is d ys. 
Gorripies, w, eX y s : plurales exime casus. 
Glis, sis, vis, verbum; ac nomen, «o/ j íque ve-

//j-que; 
Audis cura sociis ; quorum et genilivus, i n 

inis, EntisvQ, aut itis longum, producito sem-
per. 

La final en is ó y s , Latina ó Greco-Látiha, 
es breve ^ como: Legis^ satis, Sintaxis, Tethjs* 

Esceptúanse por largos los casos del n ú m e 
ro p lu ra l , como: Dominis, Templis; y estas 
dicciones, glis, sis, vis, verbo ó nombre; y 
vellis con los compuestos, como: Ads is , ma-
vis, (juamvis, nolis, malis. 

Asimismo alargan la sílaba is los verbos de 
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]a cuarta conjugación en la segunda personá 
del singular del presente de indicativo, como: 
Audis , sepelís. 

También alargan la sílaba is del Nominativo 
los nombres qüe hacen el Genitivo en inis\ 
entis ó itisi:coxi incremento largo, como: Sala-
ifíin> mis; í te lphin , inis; Símois, entis; Pjro i s i 
entis; DÍS Í i t í s ; Quiris, i t ís . 

Nota. Son largos gratis ^ foris , imprimís^ 
omnirnodis. Pero bis, possis y neseis se hallan 
indiferentes. 

> %IY. De la silaha os en j i n de dicción. 
/ V u l t , os, produci. Brevibus dato compos el iríi* 
- p o s . 

^Ssque ossis, Grsecorum et neutra. His cuneta 
secundse. 

^4fáicta Ausonidum iunges, Patriosque Pelasgos¿ 
La final en os, es largaj como: F i ros ; moŝ  

oris ; os, cris. 
Pero compos, impos, prcepos, ós , ossis, con 

su compuesto exos, ossis, la abrevián, con los 
nombres neutros Griegos, como; Chaos, melos. 

Y los Nominativos de los nombres Griegos 
reducidos á la segunda declinación de los La
t inos , como: lacjnthos, thi; T j r o s , r i . 

También la abrevian todo§ los Genitivos de 
los Griegos en os, como: Arcados, de A reas f 
Sintaaeos, de Syntaxis; Orpheos, de Orpheus. 
Pero los nombres en ós, que en el Griego tie
nen o-mega, la alarganj v.gv. Herois, ois;TroSj 
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irois; á t h o s y ú ; Androgeos ¡ eo. 

XV. De la silaba us en J in de dicción, 
fíj-h, hreve ponatur: produc ínonosj l laba , quse-

/Xasibos increscunt longis. Et nomina quartse. 
/ f e c e p t í s recto, et quinto, Et quibus exis ia 

untis. 
/Patn'us. Et confíala á contractaque Grseca , 
^ í t r r e c t o , ac Patria: et v e n e r á n d ü m nomen /e-

sus: • r • ' • • •' -. ' 
La final en MÍ es breve, como: Deus, pectus, 

sumas. Esceptúanse por largas las dicciones 
de una sí laba, como: Plus, mus; y los hombres 
que tienen el incremento largo en udis, w i s y 
ütiS) PalasJ udis; tellus; uris; virtus , utis. 

Es también larga la sílaba us, en el Genitivo 
del singular, y en el Nominativo , Acusativo y 
Vocativo del plural de los nombres de la cuar
ta declinación , como : Sensus, ínanus, por ser 
casos contraidos de sensuis, manuís¡ señsiies^ 
manuesj porque Antiguamente los nombres de 
la cuarta decl inación se decl inábañ por la ter
cera. Mas en el Nominativo y Vocativo del 
singular, Dativo y Ablativo del plural se que
dan breves , porque nO tienen cont racc ión. 

También la alargan los nombres Greco-La
tinos, que bacen el Genitivo en untis, como: 
Jmathus, untis; Opas, untis. Y los compues
tos de pus , como : Me lampas , odis ¡ Tripas, 
ódis ; con los nombres Griegos contraidos en 
el Nominativo, como: Panthus, de Pantkuos} 
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en el Genit ivo, copio: Saphus, de Saphoos/ 
Mantas, de Manióos y el venerable nombre 
de lesus. 

X V I . De la silaba común. 
^ r r e p t a Ansonii qusedam monosyllába ¡ v a t e á \ 

y^on numqtiara extendunt, Grsecomra exent-
pía seeuti. 

^/Sjllaba cuius vis e r i l ultima carminis ancepsV 
Los Poetas Latinos, a imitación de los Gr i e^ 

gos, alargan algmas veces las dicciones bre
ves de una sílaba, como se ve en es té verso dé 
Vi rg i l io . 
Liminaqne Laurusque De i , totasque moverii 

La últ ima sílaba de cualquier verso es i n 
diferente. 

TRATADO SEGUNDO* 

D E L A S F I G U R A S P O E T I C A S Y D E L 
Acento, 

/Syllaba de gemina facta una, Synseresis esto» 

l a Sinéresis es una figura, confia cual dos 
vocales se unen en una sola s í laba, y la alar
gan, como: Deinde, deerat; v. gr. ( V i r g . ) 
Atque hxc deinde canit Divino ex ore Sacer-

das. 
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Por la Sinéresis se convierten la i y h u 

vocales en consonantes, en las siguientes dic
ciones. 
Cenua, tenuia, pañetes , abietes, arietes: (Virg.) 
Genua lahant, vastos quatit ceger anhelites, ar~ 

y tus. 
/ Distrabit in geminas resoluta Dieeresis u n a m . 

La Diéresis ó Diálisis es una figura, con la 
cual una sílaba se divide en dos, como: Aura i , 
por Aurce: Elegeia , por E leg ía . 

/ í ) ¡p l i tongum , aut vocalem haurit Synalepha 
priorera. 
Sinalefa es absumcion ó des t rucción de vo

cal ó diptongo en el fin de una dicción, cuan
do la siguiente dicción comienza por vocal ó 
diptongo 5 (v . gr.) 

Contienere omnes , intentiejue ora tenchant, 
Se mide: 

Conticu-ero-mTies , in tenti (juora te-nebant. 
O j heu, quedan enteras, aunque se les siga 
vocal ó diptongo. Lo mismo suele suceder en 
*Ah , he i , pro, vah; v. gr. (Ovid.) 

O utinam veñt i , quibus est ah latas Ores les. 
Si sucediere no cometerse la Sinalefa , en

tonces las vocales y diptongos se hacen comu
nes; v. gr. (Virg.) 

Ter sunt conati imponere Pelio ossam, 
Tnsülce Ionio in magno, quas dirá Cela'no. 

M , vorat Ectlipsis , quoties vocalihus anicit . 
Por vir tud de la El ipsis, cuando una dic-

25 
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cion termina en m,y la siguiente comienza por 
vocal ó diptongo, se pierde la m con suvocalj 
v. gr. (Virg.) 

Italiam Italiam primus con-clamat Achates^ 
Se mide: 

Jtali Itali-am pri-mus con claniat A-chafes¡ 
Sjs to la prsecipitat positu, vel origine longara. 

La Sístole es una figura, con la cual se abre
via una sílaba larga por su naturaleza ó por po
sición ; v. gr. (Virg.) 
Miscuerunt kerbas, et non innoxia verba. 

En donde se abrevia la e de miscuerunt. 
lEctasis extenditque brevem, duplicatque cie

rnen tum. 
Por la figura Ectasis ó Diastole se alarga 

una sílaba de su naturaleza breve, como el 
primer / de Italiam; y el Re de Reliquias, en 
los siguientes versos de Virg i l io . 
Italiam Jato profugus, Lavinacjue venit. 
J r o a í Reliquiasi?a««Mm, atfjue immitis Achil is . 
Priucipiura opponit Prothesis, quod Apheresis 

aufert. 
La Prótesis añade al principio de la dicción 

alguna letra ó sílaba, como: Gnatus, por natas. 
Y la Aféresis la quita, como: Rao, por eruo. 

Syncopa de medio to l l i t , quod Epenthesis ad-
di t . 

La Síncopa quita del medio de la dicción una 
sílaba ó letra, como: Periclum, por periculum. 



Y la Epéntesis la añaáíí, como: iVaí/Va, por 
Nauta; MavorS) por Mars, 

Jpocope demit finetn; quem dat Paragoge, 

La Apócope quita una sílaba ó letra del fin 
de la d i c c i ó n , como: Tuguri por Tuguiñi} 
Egon, por Egone. 

Y la Paragoge la añade, como: Amittier^ por 
admitti, 
Littera vir tute Antitkesis muta tur , u t : Oll i: 
Sed cum transfertur, ceu Tymhrej Methathesis 

esto. 
La Antítesis rauda una letra en otra, como: 

O l l i , por i l l i . 
La Metátesis la traspone, como: Tjmhre^ por 

timher, 
/Per Tmesim inseritur medio vox altera vocis. 

La Tim-esis interpone una dicción entera 
entre dos partes, que componen otra, como: 
Hac celehrata tenus^ por hactenus celébrala, 

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

El Acento en Griego Tonos , vel Prosodia, 
y en Latín So ñus, es: Rector, vel moderator 
pronuntiationls. 

Los Acentos son tres: 1. Agudo, con el 
cual la sílaba se levan la en un sonido, y tiene 
esta figura: ($) 2. Grave, con el cual se aba j a , 

y se forma así: 0) o. Circunílcjo , compueslo 
25* 
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áe) grave y del agudo, con el cual se levanta 
y abaja, y se señala a s í ; ^ ) . 

Pero habiéndose perdido la nativa j antigua 
pronunciac ión de la Lengua lat ina, ya no 
permanece el sonido de los acentos. 

Para el acierto de los lectores se acentúan 
algunos libros en la forma siguiente: Si la dic
ción de tres sílabas tiene la penúlt ima breve, 
se pone acento agudo en la antepenúl t ima, 
como : Dóminus, mdximus; y si la tiene larga, 
se pone en la misma penúlt ima , ó acento c i r -
cun í l e jo , ó agudo, como: Momdnus, pareti" 
tes, contendit. 

Algunos escriben cora acento los Ablativos 
en a , como: Musd\ y los adverbios, como; 
2antum, vero, aunque esto lo impugna N o l -
tenio , con otros literatos, 

D E L A C E N T O E N D I C C I O N E S G R E C O -
Latinas. 

Los ^Griegos en la lección ó discurso, no 
pronuncian atendiendo á la cuantidad de la 
sílaba 5 como en la composición Métr ica , sino 
al acento; esto es, si el acento estuviera en la 
an tepenú l t ima , aunque la penúl t ima sea larga 
de cuantidad, la pronuncian breve, como: 
JÍristohulos, Aristohulus, Jnthiphona, del 
Griego Antiyhonon. Mas si el acento está en 
ja penú l t ima , aunque por su cuantidad sea 
breve, Ja pronuncian larga, como: Arisiüté-
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les, Latine Aristóteles. Al contrario los La t i 
nos, así en la lección como en la composic ión 
de los versos, atienden solo á la cuantidad. Sin 
embargo, si las dicciones Greco-Latinas no 
tienen uniforme el acento Griego con la cuan
tidad de la penúltima ; aunque se pueden pro
nunciar a lo Griego, atendiendo el acento; se
rá mejor pronunciar tales dicciones, atendien
do á la cuantidad según los Latinos. 

TRATADO T E R C E R O . 

D E L A P O E S Í A L A T I N A , Y A L G U N A S 
especies de versos. 

Poesía es: Ars condendi carmina. Píe métr i 
co es: Pars versus certo sjllabarain numero, 
atcjue ordine constituía. Divídese en simple y 
compuesto. El simple consta de dos ó tres s í 
labas. El compuesto consta de cualroy 

Pies de dos sílabas. 

Spondeus constans duahus sjllahis Ion g is , ui 
currunt. 

P jrrh ick ias , duahus hrei'ihas ut: Cañe. 
Tmekeus, ved Choreas, b a g a , et brevi, ut: 

Qucere. 
Jambas, hrevi, et loriga, ut: Micant, 
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Pies de tres sílabas. 

Molosus, constans tribus sj l labis longis, 
ut: Gaudentes, 

l'rihachus, vel Trjhrachis , tribus brevibuSy 
ut: Dominus. 

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

Anapcestus^ duabus brevibus^ et una longa^ 
ut: Pereunt, 

Bacch ius, ex una brevi, et duabus Ion gis y 
ut: Dolores* 

Algunos de cuatro sílabas¡. 

Dispondeus , constans duobus Spon deis,' ut: 
Mcecenates. 

Dipjrrichius , vel Proceleusmaticus, duobus 
Pjr i ch i i s , ut: ffominibus. 

Diiambus , duobus lambis, MÍ; Propinquitas. 
Ditrocheus , vel Dichoreus ^ duobus Choréis^ 

ut: Castitate. 
Choriiambus, Choreo^ et Tambo, ut: NobHitas, 

Cesura es: Jncissio dictionis, cuín post ali~ 
quem pedem superest s j l iaba , quiv dictionem 

Jiniat) cuya vir tud es tanta, que alarga algunas 
veces las sílabas breves | como se ve en este 
verso de Virg i l io . Pectoribus inhians spirantia 
cónsul i t ex ta. 
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Verso es: Ordlnata ex certo pedam numero 

coniunctio» 

E S P L t C J N S E A L G U N A S E S P E C I E S D E 
versos, 

I . Hexametrum constat sex pedibus, quin
to Dácti lo: sexto Spondeo , reliquis Dactilisy 
vel Spondeis; v. gr. 

Mentiri nol i ¡ numquam mendacia prossunt¿-~ 
Se mide: 

Menti-ri no di num-cjuam men-dacia prossunt. 
El Hexámetro es algunas veces Spondaico, 

(Latine Sponílaicus) cuando el quinto pie es 
Espondeo, precediéndole de ordinario el cuar
to Dáct i lo ; v. g. (Virg.) 
Clara Deum Sobóles magnum lo vis incremen

ta m / 
Úsase el Hexámetro Espondaico, cuando se 

quiere significar la verdad del asunto, ó alguna 
grande aflicción ó tardanza. 

Para la armonía y elegancia del Hexámetro 
se requiere: Lo primero, conexión y ligamen
to de unas dicciones con otras./ 

Lo segundo, que se interpolen Dáctilos con 
Espondeos; aunque cuando se quiere espresar 
alguna tardanza ó dificultad, es mejor usar de 
pies Espondeos; y detDáclilos, cuando se quie
re significar presteza ó ímpetu . 

Lo tercero, que la última dicción sea de dos 
ó tres sílabasÁ 
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I I . Pentametrum constat quatuor pedthus 

duobus Dactilis) vel Spondeis ^ vel mixtis, et 
sj l laba longa ¡ duobus vero ultimis Dactilis 
cuín s j l laba longa , v. gr. (Ovid.) 

Fulgus a-micití-as-utili-tate pro-bat. 
Es elegante el Pentámetro que termina en 

dicción disílaba; n i es despreciable el que ter
mina en dicción de cuatro ó mas s í labas . / 

I I I . El verso Safico^ llamado así de su i n 
ventora Safo, consta de cinco pies: el prime
ro Troqueo, el segundo Espondeo, el tercero 
Dáct i lo , el cuarto y quinto Troqueos. 

Ordinariamente de tres en tres Sálicos se si
gue un Adónico , que consta de dos pies, el 
primero Dáctilo y el segundo Espondeo: v, gr, 

Iste Confessor Domini colentes, 
Quem di'e iaudant populi per orbem% 
Jíac die lee tus meruit beatas 

Scandere sedes. 
IV. El verso Faleucio, diclio así del Poe

ta Faleucio, consta de cinco pies, el primero 
Espondeo , el segundo Dác t i l o , y los tres úl
timos Coreos 5 v. gr. (Horacio.) 

Numc¡uam-diviti-as De-os-ro-gavi* 
Este verso se llama por antonomasia Ende

casílabo. 
V. A l verso Asclepiadeo , dio este nombre 

su inventor el Poeta Asclepiades ; consta de 
cuatro pies con una cesura en medio; esto es, 
un Espondeo, un Dáctilo con una cesura lar-
ga, y los dos últimos Dáctilos, 
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Ordinariamente después de tres Asclepía-

déos se sigue un Glicónico, que consta de tres 
pies; el primero Espondeo y los dos últimos 
Dáct i los ; v. gr. 

Quce vox, qiuv poten't lingua retexere, 
Quae tu Martyrihus muñera prceparasf 
Ruhri nam Jiuido , sanguine fulgidis 

Cingunt témpora loareis. 
V I . El verso Ferecratio, inventado del 

Poeta Ferecrales , consta de tres pies: el p r i 
mero Espondeo, el segundo Dáctilo, el terce
ro Espondeo; v. gr. 

Beges purpura vestit. 
V I I . El verso Alcaico D á c t i l o , así llama

do de iUceo, consta de cuatro pies: el pr ime
ro Espondeo 6 Yambo, el segundo Baquío , y 
los dos últimos Dáct i los; v. gr. 

Princeps corusco sidere pulckrior. 
Ordinariamente se unen cuatro Álcaicos en 

«na estrofa: los dos primeros del metro d i 
cho: el tercero recibe al fin dos Troqueos en 
lugar de dos Dácti los: el cuarto recibe en e l 
principio dos Dáct i los , y en el fin dos Tro
queos; y se llama Alcaico menor; v. gr. (Horat.) 

l ides, ut alta stet nive candidum. 
Soracte, nec iam sustineant onus 
Silvce laborantes) geluc¡ue 
Flumina cotistiterint acuto! 

V I H . El verso Yámbico Senario ó Trí
metro, consta de seis pies, si es pu ro , todos 
Yambos; v. gr. ( l í o r a t . ) 
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Bea-tus il-le qui-procul-nego-tiis. 
Si es m i x t o , el pr imero, tercero y quinto 

pie puede ser Yambo, Espondeo, Dáctilo, Ana-

Eesto ó Tribraco; el segundo y el cuarto Yam-
o ó Tribraco; y el sesto siempre Yamboj v. gr. 

Beate Pastor Clemens accipe, 
Quodcumcfiie in Orhe nexibus revinxeris. 

I X . El Tamhico , Quaternario ó Dimetro, 
puede ser, ó puro ó mixto; el puro es el que 
se compone de cuatro pies Yambos; v. gr, 
(Horat.) 

Inar-sit (es-tuo-sius. 
El mixto se forma también de cuatro pies: 

el primero y tercero puede ser, ó Yambo, ó 
Espondeo , ó Anapesto, ó Tribraco : el segundo 
Yambo ó Tribraco: el cuarto siempre Yambo. 

De este metro son muchos Himnos de la 
Iglesia: para cuya armonía se p rocurará , que 
terminen en dicción trisílaba, y que no se co
metan Elipses n i Sinalefas. 

Rex sempiterne Ccelitum. 
lesa Bedernptor omnium, 
lesu Corona Pirginum. 

X . El verso Yámbico E s cazón te tiene los 
mismos pies que el Yámbico Senario; y solo 
muda el quinto y el sesto, poniendo en el 
quinto un Yambo, y en el sesto un Espondeo; 
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]Cur in Theatrum Cato seve-re ve-nisti? 
X I . El verso Trocaico Te t rámet ro defi

ciente, consta de siete pies y una sílaba al fin 
con este orden; el primero, tercero, quinto y 
sépt imo pie han de ser necesariamente Tro
queos : pero el segundo, cuarto y sesto Tro
queos ó Espondeos, y alguna vez Dáctilos; 
v. gr. 
Pange-lingua-glorio-si prceli-um-cer-tami-nis. 

X I I . El verso Anapéstico consta de cuatro 
pies Anapestos; mas puede admitir Dáctilos ó 
Espondeos; v. gr. 

Turhine magno spes so Ilícita. 
Urbibus errant, trepidique mefus. 

Nota. Cuando al verso ni falta ni sobra sí
laba alguna, se llama Acataléctico : cuando le 
falta una sílaba, Cataléct ico: cuando le falla 
un pie, Braqnicata léc t ico/cuando le sobra una 
sílaba ó un pie entero, I l ipe rea ta léc t i co /cuan-
do le sobra una sílaba al f in , Hípermet ro ; pero 
esta sílaba de ordinario se absume por el s i 
guiente verso. Si el verso está diraidiado, se 
llama Hemistiquio; v. gr. 

Ürbis, et Orhis idem, 
que es medio Pentámetro . 

D E L A -NATURALEZA D E L P O E M A Y 
de algunas de sus especies. 

Poema es: Poetarum opus. Divídese en tres 
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géneros , que son: Epicum^ Comicum y T r a -
gicum. 

Épico es: Quod illustrium virorum facta ex~ 
primit. 

Cómico es: Quod civilia et humüia declarat. 
Trágico es; Quod virorum illustrium cala-

mitates exponit. 
Solo trataremos de las especies mas comu

nes. 
Epopeya es: Poema carmine heroyco He -

roum facta celebrans. Tiene tres partes. La 
primera es; Preposición, en la cual brevemen
te se propone el asunto de toda la obra; v. gr, 
(Vi rg . ) i . iEneidos: 
Arma virumque cano , Troice qui prirnus ah 
ó n s j & c . 

La segunda es: invocación^ en la cual se 
implora la asistencia de alguna causa ó poten
cia superior; v. gr. (Virg. ) 
Musa, mihí causas memora, quo nomine íes-
so, <5cc. 

La tercera: Narración del hecho heroico. 
Elegía es: Poema carmine Hexámetro , a l 

ternante , et Pentámetro tristia deplorans. Su 
materia es triste y fúnebre de ordinario; pue
de no obstante tratar cosas felices y alegres. 

Oda es: Poema ad exhortationes , laudes, 
contra tulationes, et al ¡(piando ad tr istia ac~ 
comino datuin. 

Emblema es; Poema per Jiguram, et lemna 
aliguem seiisum indicans. 
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BuCíóJicof vulga^raeole llamado Egloga, es: 

Poema HexWrhetro carmine factum., vel act ío-
nes rusticas enarrans. 

Geórgica es: Poema, quo de agrorum cul
tura , vel rehus s¡milibus prcüceptioncs tra-
duntur® N . 

Sátira es: Poema kominum pitia reprehen-
dens. 

Himno es: Dei laus per carmen. Tambíe1 
las alabanzas de María Santísima y de los S 
tos, en verso Lírico, se llaman Himnos. 

Epigrama es: Breve Poema cuiusque 
personce, vel facti expositionem cont 
Sus propiedades son: Brevitas ^ Ingei 
Ciar i tas. 

F I N Í S . 



INDICE VTl 
DE ALGUNAS DICCIONES DE LA PROSODIA 

PARA SU SIGNIFICACION. 

Abax, cis, aparador. 
Abies, etis 5 el abeto. 
Eth iopS j o p i s , etiope. 

' obrox, gis, Sabo-
irdo. 
ix, cis , carbunco 
'umor. 
l i s , odis, antipo-

ÉL - ' 
' f cis, un rio de 
, ancia. 

ax, acis, un rio de 
Grecia. 

Bacchar, aris , nardos 
j erba . 

Bacillus, í, bastoncillo. 
Bebryx, icis , un Bei. 
Bigse, arum , coche de 

dos caballos. 
Bombyx, ic'is^ gusano 

de la seda. 
Briton, onis, el Inglés . 
Calyx, cis , botón de 

rosa. 
Cappadox, cis, el de 

Cap adocia. 
Certiber, eris, el Ara-* 

gonés, 
Cercops, opis, el mico* 
Cete, las ballenas. 
Choenix, cis , medida 

de medio celemín. 
Ci l ix , cis, el de Cic i -

lia. 
Climax, acis ¿ escalera 

de caracol. 
Corax, acis, el cuervo* 
Coxendix, icis, la an

ca. 
Cyclops, opis, gigante 

de un ojo. 
Dis, ditis, el Dios P l a 

tón. 
Disertas, a, um , fe

cundo. 
Dropax, acis, atancjiiia, 

ungüento. 
Eryx, icis, un monte. 
Exlex, gis, el que v i 

ve sin le i. 
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